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Editorial

Ciencia, tecnología e innovación, una mirada 
reflexiva desde las políticas públicas

Science, technology and innovation, a reflective view from public policies

Las capacidades nacionales en el ámbito de las políticas de Ciencia, tecnología e in-
novación se han estado direccionando hacia que los planes y programas nacionales en 
este ámbito apoyen, eficazmente, la puesta en funcionamiento estrategias de desarrollo 
inclusivo y sostenible, a través de la promoción del crecimiento, la diversificación pro-
ductiva, la competitividad y el abordaje de los problemas sociales y medioambientales 
prioritarios. La República Dominicana pasó de ser una economía cerrada y de prepon-
derancia en producción agrícola, intensiva en mano de obra a una economía abierta 
con inversión extranjera directa (IED), predominio del sector de los servicios (como 
turismo y desarrollo inmobiliario), manufactura en zonas francas, y los llamados “call 
centers” (centros de llamadas), principales protagonistas del crecimiento económico de 
los últimos 20 años, pero dominadas aún por empresas extranjeras. 

Las fuentes de crecimiento no han sido el conocimiento o la innovación, más bien, se 
han explotado los recursos naturales del país, la mano de obra barata y el buen acceso 
al mercado de los Estados Unidos. Mientras que, a través del Tratado de Libre Comer-
cio (República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos), Costa Rica ha logrado 
incrementar su cuota de mercado en los Estados Unidos, la República Dominicana ha 
disminuido. Las manufacturas orientadas a la exportación que operan bajo el régimen 
de zona franca se concentran en actividades de bajo valor agregado, ofreciendo salarios 
bajos como principal ventaja competitiva. Una característica común de los principales 
sectores exportadores de manufacturas y de los centros turísticos en República Do-
minicana es la poca vinculación con el resto de la economía, y la dependencia en los 
ciclos económicos exteriores, que debe servir de aviso sobre el impacto que tuvo la 
contracción económica mundial en 2020. Por otra parte, los avances en bienestar que 
la mayoría de los dominicanos han disfrutado, pueden tardar en llegar a determinados 
grupos sociales o a ciertas zonas del país por los desafíos de inclusión que todavía exis-
ten en el país.



Para las universidades y centros de investigación, los recursos destinados a la inves-
tigación e innovación son también muy limitados. Por ejemplo, el número total de 
personas trabajando en labores de investigación era de 450, y el gasto reportado en 
actividades de I+D no superó los 3 millones de dólares. Esto trae como consecuencia 
una baja producción científica, que se refleja en el bajo número de investigadores que 
publican en revistas arbitradas e indexadas, de niveles nacional e internacional. Por lo 
tanto, la creación de más y mejores publicaciones científicas constituye una acción que 
implica mejoras y que se tiene que proponer y realizar. 

Dados los avances de la ciencia, la tecnología, la innovación, y la necesaria capacidad 
de competitividad de los estados para su desarrollo y la creación de bienestar y empleo 
en la economía, es obligatorio el fomento continuo y permanente de las actividades 
de investigación científicas, tecnológicas y de innovación, así como la transferencia y 
difusión de los resultados científicos. Hagamos de la revista Educación Superior un 
espacio de producción científica para la difusión y divulgación al expresar justamente, 
esos avances científicos que ya vamos ostentando, los invito a continuar aportando con 
sus trabajos a la ciencia de nuestro país.

Dra. Magdalena Cruz 
Vicerrectora de Investigación y Postgrado, UAPA

Ciencia, Tecnología e Innovación, una mirada reflexiva desde 
las políticas públicas está distribuido bajo una Licencia Creative 
Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Inter-
nacional.



     Política editorial

Objetivo de la revista: Propiciar la publicación y difusión de los resultados de investiga-
ciones científicas realizadas y procurar su aplicación en los campos de la educación 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 llegar a 
profesionales y académicos vinculados al sector educativo, tanto en la modalidad gene-
ral 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 elec-
trónica 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 pro-
ceda 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. 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 partes. 
En este sentido, para Educación Superior es innegociable el absoluto predominio del rigor 
científico sus trabajos. Todo su funcionamiento se apega a prácticas éticas de reconoci-
miento internacional. 

Detección del plagio: La presentación de un producto ajeno como propio o el desconoci-
miento 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 procedi-
mientos para detección del plagio, a saber: introduce parte de los artículos en buscadores 
reconocidos para encontrar textos similares y solicita a los evaluadores 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

La situación de pandemia de COVID-19 
obligó a las instituciones de educación 
superior a implementar la enseñanza 
virtual, desafiando las estructuras tra-
dicionales de enseñanza presencial para 
impartir educación basada en tecnolo-
gías virtuales. Antes de la crisis, las Tec-

Abstract

The COVID-19 pandemic situation 
forced higher education institutions to 
implement virtual teaching, challenging 
traditional face-to-face teaching structu-
res to provide education based on virtual 
technologies. Before the crisis, Informa-
tion and Communication Technologies 

011 a 032

Higher education in times of pandemic: challenges and use of ICTs
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nologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC) para el aprendizaje en las 
IES eran poco utilizadas, situación que 
contrasta fuertemente con la inserción 
de estas tecnologías en los estudiantes de 
educación superior. La metodología uti-
lizada se presenta como un diseño cuan-
titativo, para su desarrollo se aplicó una 
muestra de 315 estudiantes. Los resulta-
dos indicaron que el género, las condi-
ciones de acceso y las actitudes hacia las 
TIC han influido en la adaptación de los 
estudiantes. Así, las habilidades actitudi-
nales hacia las TIC y las habilidades de 
uso de las mismas estaban fuertemente 
correlacionadas. Además, tanto los gru-
pos de edad como el género de los es-
tudiantes tienen tendencias diferentes en 
el uso y aplicación de las herramientas 
TIC, incluso cuando las barreras de ac-
ceso a las TIC eran menores.

Palabras clave: Educación superior, 
TIC, COVID-19, enseñanza virtual.

(ICT) for learning in HEIs were little 
used, a situation that contrasts sharply 
with the insertion of these technologies 
in higher education students. The me-
thodology used is presented as a quan-
titative design, for its development a 
sample of 315 students was applied. The 
results indicated that gender, access con-
ditions and attitudes towards ICTs have 
influenced the adaptation of students. 
Thus, attitudinal skills towards ICT and 
ICT use skills were strongly correlated. 
In addition, both age groups and gender 
of students have different trends in the 
use and application of ICT tools, even 
when the barriers to ICT access were 
lower.

Keywords: Higher education, ICT, CO-
VID-19, e-learning.

INTRODUCCIÓN 

La sociedad moderna ha tenido que lu-
char contra un enemigo inesperado el 
cual ha afectado la forma de convivir de 
los seres humanos en sociedad. El desa-
rrollo de las actividades que van desde la 
más sencilla hasta la más compleja den-
tro de la crisis que el nuevo coronavirus 

SARS-CoV-2 ha impuesto a la sociedad, 
se encuentra el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en todos los niveles académi-
cos. Esto se ha visto afectado, debido a 
las restricciones establecidas por disposi-
ciones gubernamentales en aras de pre-
servar la salud de la población. Dentro de 
las medidas tomadas se obligó el cierre 
temporal de instituciones de educación 
superior (IES) quedando el desarrollo 
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de sus clases bajo la metodología vir-
tual (Jiménez Guerra & Ruiz González, 
2021; Ramos, 2020). En el trabajo de 
García-Peñalvo (2020) se manifiesta que 
“el cambio de modalidad se hizo en una 
situación de urgencia imprevisible y que 
deberían, desde ya, planificar un próxi-
mo trimestre en docencia online con 
mayores apoyos pedagógicos y recursos, 
anticipando que la duración de la crisis 
vaya más allá de un trimestre”. Por otra 
parte, se manifestó la poca capacidad del 
sistema educativo para acoger esta nue-
va realidad que deja excluido al 25% de 
estudiantes e instituciones (IESALC, 
2020; García Martin J & García Martin 
S, 2021).

Esto significó que estudiantes universita-
rios suspendieran su proceso de forma-
ción presencial y tuviera que cambiarse 
a la enseñanza virtual, dado que se pre-
tendía disminuir el contacto físico-social 
en el entorno universitario. Esto derivó 
al cambio de dinámica entre docentes 
y estudiantes para migrar súbitamen-
te a la educación virtual (online). Esta 
irrupción es sin duda motivo de análisis 
y reflexión, ya que ninguno de los dos 
actores activos del proceso de enseñanza 
y aprendizaje contemplaban la transfor-
mación que la sociedad estaba a punto de 
dar (Hernández-Ortega & Álvarez-He-
rrero, 2021; González et al, 2020). De ahí 
que la adopción de un modelo centrado 
en el manejo de dispositivos cibernéticos 
fue la única manera de intermediar la 
comunicación entre personas (Lloyd, M, 
2020; Bozkurt & Sharma, 2020).

Sin duda alguna esta situación ha sig-
nificado una nueva relación con las tec-
nologías digitales e internet, en cómo 
estas pueden aportar a la experiencia del 

aprendizaje de los estudiantes, cómo en 
el ayudar y avanzar en la pedagogía y los 
enfoques existentes (Perez-Najera, 2020; 
Álvarez & Harris, 2020). Es decir, que 
debimos enfrentarnos ante un momento 
único adaptándonos a un cambio rápido 
sin dejar de lado los principios pedagó-
gicos que permita desarrollar un pro-
ceso de enseñanza con calidad. Álvarez 
(2020), afirmó que estamos asistiendo a 
un cambio de paradigma dominante en 
los procesos de enseñanza en general, y 
específicamente los de educación supe-
rior.

Así que el objetivo principal de esta in-
vestigación se centra en analizar la per-
cepción de los estudiantes universitarios 
ante el cambio de modalidad presencial/
virtual mediante el uso de las TIC como 
respuesta a la crisis COVID-19. Para ello 
hemos planteado las siguientes pregun-
tas de investigación a los estudiantes. 
¿Qué tipo de conocimiento y herramien-
ta TIC utilizan? ¿Cuáles son las barreras 
de entrada o acceso más comunes para 
el entorno de enseñanza-aprendizaje vir-
tual? ¿Cuáles son las habilidades y uso de 
herramientas que conocen los estudian-
tes? ¿Qué tipo de actitudes de las TIC 
en educación dominan los estudiantes? 
¿Qué tipo de problemas de adaptación 
han presentado los estudiantes frente a la 
crisis sanitaria? La importancia de estu-
diar las preguntas planteadas deriva en la 
realización de sugerencias para promover 
la reflexión interna sobre la renovación 
del modelo de enseñanza y la ubicuidad 
del aprendizaje de los estudiantes.

La organización del trabajo se encuentra 
distribuida de la siguiente manera: En la 
sección 2, definimos la metodología que 
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se aplica en el presente trabajo. En la sec-
ción 3, presentamos los principales resul-
tados. En la sección 4, las conclusiones y 
discusiones generales.

Trabajos relacionados 

En la Tabla 1, se presentan estudios con 
las diferentes estrategias metodológicas 
utilizadas, entre las cuales se destacan los 
métodos cuantitativos con la implemen-

tación de encuestas y los métodos cua-
litativos con aplicaciones de análisis de 
contenido. Estas aportaciones han apor-
tado las principales estrategias metodo-
logías en la enseñanza y aprendizaje. Se 
han valorado las principales característi-
cas en cada uno de los documentos revi-
sados y se determinó que en los últimos 
años las tácticas aplicadas en la educa-
ción superior son diversas y de relevancia 
participativa y vivencial. 

Tabla 1. Estudios que abordan el análisis de la sostenibilidad en la educación superior 
en tiempos de COVID 19.

Autores Título Objetivo Metodología

Yerel Rasiha et al, 
(2021)

Sustainability in 
Education: A Sca-
le on Perceptions of 
Organisational Dis-
cipline Related to the 
COVID-19 Period.

El objetivo es contri-
buir a la sostenibili-
dad de la educación 
con la escala desarro-
llada para determinar 
la disciplina organi-
zacional.
Percepción de los 
empleados de la ins-
titución de educación 
superior durante la 
distancia período de 
educación.

Se utilizaron técnicas 
generalmente utili-
zadas en el modelo 
de escaneo. La escala 
fue preparada en un 
Tipo Likert de 5 pun-
tos. En consecuencia, 
los participantes res-
pondieron el cuestio-
nario con la misma 
firmeza en desacuer-
do, en desacuerdo, 
ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, de acuer-
do, totalmente de 
acuerdo. Los cuestio-
narios se entregaron a 
un grupo de 357 em-
pleados seleccionados 
al azar que trabaja-
ban en la educación 
superior instituciones 
durante el período 
pandémico.
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Sá María José and 
Serpa, Sandro 
(2020)

he COVID-19 Pan-
demic as an Oppor-
tunity to
Foster the Sustaina-
ble Development of 
Teaching in Higher 
Education

Agregar al conoci-
miento ya producido 
en este tema, argu-
mentando que estas 
condiciones desa-
fiantes pueden ser un 
momento crucial de 
oportunidad para la 
remodelación de la 
educación superior, 
con la implementa-
ción, desarrollo y di-
fusión, entre acadé-
micos y estudiantes, 
de tecnologías digi-
tales.

Chen Tinggui et al, 
(2020)

The Impact of the 
COVID-19 Pande-
mic on User Expe-
rience with Online 
Education Platforms 
in China

Este documento ex-
plora las capacidades 
de apoyo y los nive-
les de respuesta de 
las plataformas de 
educación en línea 
durante COVID-19, 
y propone las medi-
das correspondientes 
para mejorar el fun-
cionamiento de estas 
plataformas.

El estudio es cualita-
tivo y la técnica em-
pleada para analizar 
los datos recopilados 
fue el análisis de con-
tenido.
Estudios de investi-
gación, en diversos 
formatos, ya publi-
cados sobre el tema 
COVID-19 y sus 
impactos fueron las 
fuentes de datos ele-
gidas.
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Rodrígues, M. et al, 
(2021)

Teaching and Resear-
ching in the Context 
of COVID-19:
An Empirical Study 
in Higher Education

Comprender los efec-
tos de COVID-19 
sobre profesores / in-
vestigadores y Ph.D. 
y estudiantes de 
maestría que se han 
enfrentado a impre-
vistos y continuos 
disrupción en sus ac-
tividades de docencia 
e investigación.

Este documento 
compara principal-
mente al usuario 
experiencia de la 
plataforma de educa-
ción en línea antes y 
después del estallido 
de la pandemia, el 
tiempo los nodos de 
recopilación de co-
mentarios se dividen 
en dos etapas: 17 de 
febrero de 2020 al 17 
de marzo de 2020 y 
del 16 de noviembre 
de 2019 al 16 de di-
ciembre de 2019.
El estudio se centró 
en un método de en-
foque estudio cuan-
titativo basado en 
un cuestionario ad-
ministrado en redes 
sociales y preguntas 
abiertas.

Fuertes-Camacho 
et al, (2021)

Reflective Practice in 
Times of Covid-19: 
A Tool to Improve 
Education for Sustai-
nable Development 
in Pre-Service Tea-
cher Training

El estudio destaca la 
necesidad de trabajar 
para lograr una edu-
cación de calidad y 
preparar a los futuros 
profesores en compe-
tencias de sostenibili-
dad.

Metodología cuan-
titativa orientada a 
mejorar la formación 
de futuros docentes 
que se involucren en 
reflexiones y se uti-
lizó el pensamiento 
crítico. Se recopila-
ron datos sobre el ni-
vel de reflexión de los 
estudiantes de tres 
Universidades espa-
ñolas.



17Sara Alexandra Franco Castro, Giojan Ricardo Aguirre Pérez, Margoth de las Mercedes Aguirre Pérez, 
Juan Carlos Enrique Ortega Acosta, Alex Rosendo Fiallos Barrionuevo

Educación Superior   Año  XXI, No. 34   Julio-diciembre  2022  

Maican, M. A., 
and Cocorada, E.,  
(2021)

Online Foreign Lan-
guage Learning in 
Higher Education 
and Its
Correlates during the 
COVID-19 Pande-
mic

Analizaron los com-
portamientos, emo-
ciones y percepciones 
de los estudiantes so-
bre el aprendizaje en 
línea y sus anteceden-
tes durante las clases 
de FL totalmente 
en línea en la actual 
pandemia, dentro del 
gran paradigma del 
aprendizaje sosteni-
ble.

Se utilizó un enfoque 
mixto. La investiga-
ción cuantitativa es 
correlacional y no ex-
perimental, mientras 
que la investigación 
cualitativa es similar 
a la pequeña investi-
gación que utiliza un 
cuestionario abierto. 
La investigación cua-
litativa tiene una fun-
ción de validación 
para la investigación 
cuantitativa.

Chu, et al, (2021) Factors for Sustaina-
ble Online Learning 
in Higher Education
during the CO-
VID-19 Pandemic

El estudio examinó 
los factores que afec-
tan la actitud de los 
estudiantes hacia la 
enseñanza y el apren-
dizaje en línea du-
rante la pandemia de 
COVID-19.

Se utilizó una en-
cuesta en línea para 
recopilar los comen-
tarios de once uni-
versidades de Hong 
Kong. Usando míni-
mos cuadrados par-
ciales para el análisis 
en el 400 muestras 
válidas

osif, et al, (2021) Self-Perceived Im-
pact of COVID-19 
Pandemic by Dental 
Students in Bucha-
rest

Se investigó el im-
pacto de la pande-
mia COVID-19 en 
la educación de los 
estudiantes de odon-
tología en relación 
con sus percepciones 
y evaluaciones, en la 
Universidad de Me-
dicina y Farmacia 
Carol Davila, Buca-
rest, Rumania.

Estudio transversal 
en 878 estudiantes 
de odontología que 
informaron su per-
cepción del impacto 
psicológico y educa-
tivo de este período 
al completar un cues-
tionario de Google 
Forms. Los datos re-
copilados se analiza-
ron estadísticamente 
utilizando Stata / IC 
16.

Fuente: Elaboración propia
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La revisión documental y análisis sisté-
mico, el cual evidencian los tópicos más 
significativos explicados anteriormente. 
Además de sintetizar los aportes de los 
diferentes referentes bibliográficos para el 
desarrollo de la temática expuesta. Tam-
bién evidencia que la innovación educa-
tiva es importante para los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Es necesario 
entender el dominio de la digitalización 
en la era moderna, que posee diferentes 
características y además es cambian-
te. Esta comprensión de los diferentes 
aprendizajes actuales de la sociedad se 
presenta en diversos entornos educativos.

Estos cambios hoy se conocen como 
la revolución 4.0 y es que en todos los 
sectores se transforman en relación a la 
nueva tecnología, reduciendo los factores 
de las cosas, generando servicios necesa-
rios que no necesitan el uso de personas, 
dando rendimiento a los recursos tanto 
materiales como humanos.

Para concluir la revisión, observamos que 
los métodos de aprendizaje activo modi-
fican el rol del maestro desde el traduc-
tor de información hasta el organizador 
y coordinador del proceso educativo.

DESARROLLO

Materiales, métodos y metodología

Para conocer los usos y actitudes de los 
alumnos de primer año en educación 
superior referente al uso de las TIC y 
el aprendizaje frente a la crisis sanitaria 

COVID-19, se ha elaborado un cuestio-
nario estructurado, autoadministrado, 
donde cada pregunta considera un tipo 
de capacidad de los estudiantes. Las pre-
guntas han sido diseñadas con escalas 
tipo Likert con una valoración entre 1 y 
5 (muy de acuerdo; de acuerdo; indife-
rente; desacuerdo; muy en desacuerdo).

La muestra intencionada se dirige hacia 
los estudiantes de primer año de todos 
los grados universitarios. La población 
total de alumnos de primer año matri-
culados corresponde a 1745 alumnos. La 
muestra total fue de 315 estudiantes, que 
correspondiente al 18% del tamaño de la 
población de alumnos de primer año. El 
margen de error de la muestra fue del 5% 
y su nivel de confianza 95%. De acuerdo 
con Llorens-Largo (2020a) el índice de 
fiabilidad del coeficiente Alfa de Cron-
bach considerado como valor aceptable 
es 0,80. El valor de Alfa de Cronbach del 
cuestionario fue de 0,90 observándose 
un alto nivel de fiabilidad en el instru-
mento. 

Los datos recogidos fueron examinados 
utilizando el software SPSS, se presenta-
ron dos métodos para el estudio de los 
datos. En el primero, se ha realizado el 
análisis exploratorio inicial con el obje-
tivo de identificar tendencias y el com-
portamiento general de las variables. 
Además, se aplicaron técnicas descrip-
tivas tales como cálculo de frecuencias, 
medidas de tendencia central (media) 
y de variabilidad (desviación estándar). 
Igualmente, para evaluar las tendencias 
respecto a la opinión y actitudes de los 
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participantes y determinar cuáles de los 
ítems definidos en el cuestionario eran 
los que presentaban las mayores y me-
nores puntuaciones, se utilizaron técni-
cas de agrupación, gráficas y análisis de 
frecuencias. Además se ha valorado la 
caracterización sociodemográfica de los 
estudiantes.

Después, se realizó un análisis inferen-
cial no paramétrico, que ha servido para 
las comparaciones entre variables y con-
seguir filtrar las de mayor relevancia para 
el estudio planteado. Posteriormente, 
la prueba de Mann Whitney para dos 
muestras independientes fue aplicada 
para determinar la existencia o no de di-
ferencias significativas entre los errores 
de los grupos. En el caso de la variable 
edad se utilizó prueba de Kruskal-Wallis 
también para muestras independientes. 
Luego, para determinar las posibles re-
laciones entre las variables se utilizó el 
coeficiente de Correlación de Spearman, 

con la finalidad de cuantificar la inten-
sidad de las asociaciones. Finalmente, se 
ha obtenido la matriz de calor con las ca-
pacidades relevantes del estudio.

RESULTADOS

Como respuesta a las preguntas propues-
tas en este trabajo, se ha considerado la 
metodología de estudio, de ahí que los 
resultados son examinados según cada 
pregunta que fue generalizada como una 
capacidad.  Es decir, se describen cinco 
capacidades de resultados donde se des-
taca la información relevante.

Los resultados relacionados con el es-
tudio sociodemográfico han permitido 
identificar por género y edad a los en-
cuestados. Como se puede observar en la 
Figura 1, el 68,4% se ubica en los dos 
primeros rangos de edades, hasta los 22 
años.
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Figura 1. Distribución de rangos por edades.

Fuente: elaboración propia.

Todas las personas que respondieron se 
identificaron con el género masculino o 
femenino, la opción “otro” no tuvo res-
puestas (0%).

Dominio de las aplicaciones TIC básicas 
En esta sección se preguntó sobre si los 
alumnos de primer año conocen de las 
herramientas TIC, haciendo una dife-
renciación entre conocimiento y utili-
zación de estas herramientas. Los resul-

tados muestran las de mayor relevancia: 
Aplicaciones de redes sociales 86%, 
buscadores 86%, programas básicos de 
ofimática 85% y los sistemas de comu-
nicación 79%, mostrándose como las 
de mayor uso. También han sido consi-
deradas como herramientas útiles para 
el proceso de aprendizaje las bibliotecas 
digitales 18% y herramientas más avan-
zadas de presentación 14% siendo éstas 
las de menor uso.
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Barreras de entrada 

De acuerdo con la Figura 2, la mayor 
parte de los encuestados disponen de 
mayor tiempo para el aprendizaje de ma-
nera virtual, siendo su conexión a Inter-

net y el ordenador adecuados para este 
fin. Mientras que, entre un 5% y 7% de 
los alumnos, indicaron tener problemas 
de conexión, acceso a un ordenador o 
tiempo para el aprendizaje virtual.

Figura 2. Exploración de datos en la capacidad barreras de entrada.

Habilidades y uso de herramientas 
TIC en la educación 

Por sugestivo y estimulante que resulte 
la capacidad de las habilidades y uso de 
las herramientas TIC de los estudiantes, 
y en base al resultado que se obtuvo en la 
sección de las barreras de entrada (3.1.3). 
Se ha detectado que los estudiantes han 
marcado una seguridad o fiabilidad de la 
información que encuentra en internet 

muy baja 3,65%. El uso frecuente del co-
rreo electrónico como medio de comu-
nicación fue de 3,70%. Si bien es cierto 
el uso de las redes sociales se encuentra 
en el 87% y los sistemas de comunica-
ción en un 80%. Esto indica una mayor 
tendencia a las redes sociales, es decir, los 
estudiantes interactúan con los sistemas 
de comunicación que ofrecen las redes 
sociales. 

Fuente: elaboración propia.
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Actitudes hacia las TIC en educación 

Los resultados de la actitud favorable ha-
cia el uso de las TIC en educación han 
mostrado ser imprescindibles para la 
enseñanza virtual 15,68%. La habilidad 
docente debe ser mejorada para aumen-
tar la calidad de los procesos de aprendi-
zaje de los estudiantes 15,37%, así como 
también, posibilitar nuevos modelos de 
aprendizajes innovadores un 15,18% y 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes 
un 14,75%. Todo esto destaca que el 
ámbito de las actitudes es fundamental. 
Ellas deben ser reforzadas de alguna ma-
nera. Llama la atención las actitudes con 
valores por debajo de la media (14,29%), 
que corresponden a observaciones aso-
ciadas con la situación de aprendizaje 
virtual de emergencia generado por la 
crisis sanitaria, indica que el aprendiza-
je virtual es más eficiente que el enfoque 
tradicional con un 13,32%, el profesora-
do con un 13,05% el estudiantado con 
un 12,66%. Puede concluirse con res-
pecto a la percepción de los alumnos res-
pecto a su propia preparación y la de los 
profesores que requiere mejoras.

Adaptación frente a la educación en crisis sani-
taria COVID-19

Con respecto a los estudios en usos y co-
nocimientos sobre las TIC en estudian-
tes, se muestra que el 50% se ha adapta-
do de forma regular a la modificación de 
metodología de aprendizaje (presencial/
virtual). Aquí se han descubierto efectos 
negativos como problemas de agobio un 
33% y muestra clara de ansiedad 14% 

debido a la virtualidad. Por otra parte, se 
ha descubierto que 3% de los estudiantes 
han usado otras formas para estudiar de 
manera adecuada.

Análisis no paramétrico 

Este análisis ha permitido identificar las 
conexiones que existieron entre algunas 
variables: influencia de conocimiento, 
uso, barreras de entrada. Los resultados 
se agruparon por capacidades. Luego, 
se realizó el despeje de hipótesis de di-
ferencias aplicables al género, tal como 
lo considera Saltos-Cedeño (2020) en su 
trabajo, ya que es una variable muy im-
portante en el momento del desarrollo de 
las competencias TIC en los jóvenes.  

Las pruebas de comparación de Mann 
Whitney indican que tanto hombres 
como mujeres presentaban respuestas si-
milares y había diferencias significativas 
según sus dimensiones. La variable edad 
fue recodificada para el análisis y, dado 
que algunos de los rangos de edades no 
son comparables entre sí, solo se han 
considerado los tres primeros rangos, 
que componen el 92% de la muestra; 
para esto se utilizó la prueba de Krus-
kal-Wallis para conjuntos de muestras 
independientes. Posteriormente, usando 
la prueba bilateral de Rho de Spearman 
(con niveles de significación del 0,05 y 
0,01), se desarrolló la correlación en for-
ma bivariada la edad con cada dimensión 
y luego se midió la relación entre cada 
dimensión para identificar el predominio 
entre las variables. 
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Contrastes por género

Dentro de los aspectos que han sido re-
lacionados fuertemente con el uso y las 
habilidades TIC, está el género. Autores 
como (Goksel, 2021; Cerva, D., 2020; 
Puleo, A., 2020; Mendoza, 2020; Gar-
cía, García., 2020), indican que existe 
una tendencia a usos diversos por par-
te de los hombres y mujeres frente a las 
TIC. Los autores, Mendoza (2020) y 
García, García., (2020), consideran que 
sería relevante explorar si existían dife-
rencias en las respuestas de mujeres y 
hombres con relación a las dimensiones 
estudiadas. Por ello, ha resultado impor-
tante estudiar con detenimiento el uso 
de herramientas TIC. Se consultó por 
el conocimiento y uso de aplicaciones 
básicas, y se observan diferencias signi-
ficativas en el grupo de hombres. Se han 

presentado estos resultados en la Figura 
3. Goksel (2021) presentó un resultado 
similar donde se corrobora este tipo de 
hallazgo. Sin embargo, las capacidades 
relacionadas con habilidades y uso de 
herramientas TIC, y, barreras de entrada 
no muestran diferencias significativas en 
cuanto al género.

Por otro lado, las actitudes hacia las TIC 
en educación destacan que el género fe-
menino presenta una mejor actitud hacia 
las TIC que el género masculino. Mien-
tras que, el comportamiento de adapta-
ción frente a la educación  en crisis sani-
taria COVID-19 fue todo lo contrario. 
Mostraron que hay diferencias significa-
tivas en la comparación de las medias de 
las variables. El género masculino que ha 
manifestado una mejor adaptación fren-
te a la educación virtual.

Figura 3.Valor de prueba U Mann-Whitney diferencias de medias

Fuente: elaboración 
propia
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Análisis de diferencias y correlación 
por edad 

El rango de edades que se ha utilizado 
en este trabajo está delimitado en edades 
de 18 años hasta 42 años. Se compara-
ron los tres primeros rangos de edad con 
cada una de las capacidades. La idea era 
conocer si han existido diferencias en las 
respuestas de estos grupos de edades y las 
capacidades. La prueba de Kruskal-Wa-
llis con el nivel de significación de 0,05 
ha indicado que existen diferencias signi-
ficativas cuando se comparan estos ran-
gos por edades. Las barreras de entrada, 
fue el grupo de estudiantes de 23 a 27 
años que presentaron una menor pun-
tuación (H = 96,786; p = 0,000).

También se examinó si era posible esta-
blecer alguna diferencia entre los mismos 
grupos de edad, en particular de cada 
una de las capacidades analizadas. La 
prueba de Kruskal Wallis arrojó también 
diferencias significativas en la capacidad 
actitud hacia las TIC en educación. En 
la variable, el uso de TIC me motiva a 
aprender, siendo la mayor ponderación 
en el rango de 23 a 27 años y la menor 
ponderación en el grupo de menores de 
18 años (H = 7,503; p = 0,022). De igual 
manera, existió diferencias significativas 
en la dimensión adaptación frente a la 
educación en crisis sanitaria COVID-19, 
en la variable emoción frente al aprendi-
zaje en línea, donde los estudiantes me-
nores de 18 años se han sentido mucho 
mejor, respecto a los otros dos grupos 
que indicaron un mayor grado de an-
siedad y preocupación (H = 12,626; p = 

0,018), en ambos casos con el nivel de 
significación fue de 0,05.

Al analizar las posibles relaciones entre 
los rangos de edad y las capacidades, 
observamos que en menores de 18 años, 
existió una relación moderada fuerte en-
tre las barreras de entrada y las habilida-
des y uso de herramientas TIC en edu-
cación (Rho = 0,564; p = 0,000) y una 
relación moderadamente débil entre esta 
última y las actitudes hacia las TIC en 
educación (Rho = 0,335; p = 0,022).
El grupo de 18 a 22 años. Las habilida-
des y uso de herramientas TIC en educa-
ción tuvo una relación moderada fuerte 
con las actitudes hacia las TIC en edu-
cación (Rho = 0,546; p = 0,000) y con 
las barreras de entrada (Rho = 0,534; p = 
0,000), del mismo modo que la barreras 
de entrada con la adaptación frente a la 
educación en crisis sanitaria COVID-19 
(Rho = 0,464; p = 0,000). Por otro lado, 
también se descubrió una relación nega-
tiva débil entre la experiencia previa en el 
uso de TIC con las habilidades y uso de 
herramientas TIC en educación (Rho = 
-0,322; p = 0,000) y las actitudes hacia 
las TIC en educación (Rho = -0,302; p 
= 0,00).

En el grupo de 23 a 27 años. Las acti-
tudes hacia las TIC en educación han 
marcado una relación moderada con las 
habilidades y uso de herramientas TIC 
en educación (Rho = 0,453; p = 0,005) 
y con la adaptación frente a la educación 
en crisis sanitaria COVID- 19 (Rho = 
0,422; p = 0,009). Además, se determinó 
una relación negativa débil entre la ex-
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periencia previa en el uso de TIC y las 
habilidades y uso de herramientas TIC 
en educación (Rho = -0,376; p = 0,019), 
y entre las barreras de entrada y las ha-
bilidades y uso de herramientas TIC en 
educación (Rho = -0,375; p = 0,019).

El grupo de 28 a 32 años. Tuvo una re-
lación moderada fuerte entre las barre-
ras de entrada y las habilidades y uso de 
herramientas TIC en educación (Rho 
= 0,642 p = 0,040) y también una re-
lación negativa moderada fuerte entre la 
experiencia previa en el uso de TIC con 
las actitudes hacia las TIC en educación 
(Rho = -0,664; p = 0,036).

Correlación de variables por capacidades 
En esta sección se ha estudiado la co-
rrelación bivariada de Spearman con un 
nivel de significancia de 0,01 (bilateral) 
que se ha mostrado en la Figura 4, se ha 
evidenciado relaciones significativas po-
sitivas para cada una de las capacidades. 
Se muestran relaciones moderadamente 
fuertes entre C3, C5 y C6 con las habili-
dades y uso de herramientas TIC en edu-
cación, y entre las capacidades C3, C4 
y C6 con las actitudes hacia las TIC en 
educación. Las relaciones significativas 
de menor magnitud se dieron entre las 
capacidades C3, C4, C5 y la adaptación 
frente a la educación en crisis sanitaria 
COVID-19, y entre las capacidades C4, 
C5, C6 y la barrera de entrada.

Figura 4. Mapa de calor con niveles de significancias entre las capacidades del estudio.

Fuente: elaboración propia
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Nota: El color rojizo indica mayor sig-
nificado, mientras que el color menos 
rojizo indica un significado menor. Las 
capacidades C4 y C5 tienen mayor grado 
de significación.

Como se puede observar en la tabla an-
terior 2, la relación más fuerte observada 
corresponde las habilidades y usos de las 
TIC para educación con las actitudes ha-
cia las TIC. En segundo lugar y en una 
tendencia de casi similar magnitud están 
las barreras de entrada (disponibilidad 
de equipamiento, conexión a internet y 
tiempo para clases virtuales), lo que esta-
ría más fuertemente relacionado con las 
actitudes hacia las TIC en la educación.

DISCUSIÓN 

Se pueden explicar los hallazgos obteni-
dos en la pronta adaptación que adelan-
taron los docentes universitarios frente a 
la urgencia de la educación virtual insta-
lada en razón de la emergencia sanitaria. 
Otros estudios muestran que, pese a las 
debilidades y limitaciones de los docen-
tes en materia de competencias digitales 
y tecnológicas, los profesores están ha-
ciendo especiales esfuerzos por dar res-
puesta a los estudiantes y estar a la altura 
de las exigencias del momento histórico 
(Pichardo, 2020). Esta adaptación no 
sólo se extiende a los docentes, pues al-
gunas investigaciones recientes muestran 
que iguales procesos se han configurado 
en grupos de estudiantes universitarios 
(Sanabria Cárdenas, 2020).

En los resultados de esta investigación, 
no se brinda información sobre las de-
cisiones y la inversión económica reali-
zada por la universidad para facilitar el 
tránsito a la educación virtual y la for-
mación mediada por las TIC, pero los 
hallazgos permiten inferir que los docen-
tes han dado cumplimiento a su misión 
formadora y que hay satisfacción gene-
ralizada de los estudiantes. El Covid-19 
ha impulsado el tránsito de la docencia 
y las universidades a nuevas realidades 
que exigen cambios y adaptaciones pero 
sin transformaciones integrales en cortos 
tiempos (CEPAL, 2020). En todo caso, 
se ha configurado la educación virtual 
como una tendencia y un fenómeno que 
ha llegado para quedarse (Programa Es-
tado de la Nación, 2021).

Aunque los hallazgos de la investiga-
ción confirman que los docentes se han 
adaptado y modificado sus prácticas de 
enseñanza con apoyo de las tecnologías, 
dando continuidad a la formación, el 
diálogo, el desarrollo de actividades, la 
construcción de conocimiento y la re-
flexión sobre los problemas conceptuales 
y prácticos de cada una de las asigna-
turas, aún se requiere estudiar la adap-
tación de los estudiantes a estas nuevas 
lógicas de enseñanza a partir de sus capa-
cidades reales limitados por el contexto 
social y económico que pueden afectar 
la disponibilidad de medios y recursos 
tecnológicos, la motivación, la conexión 
a Internet, el aprendizaje, entre otras di-
mensiones. Es cierto que los retos en el 
campo de la pedagogía son permanentes 
y que las prácticas de enseñanza deben 
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actualizarse de manera constante, por lo 
que el Covid-19 y la pandemia deben ser 
asumidos como fenómenos que invitan 
a la flexibilidad permanente en la edu-
cación.

También se debe señalar que hay un 
número de estudiantes universitarios 
insatisfechos con la virtualidad y la edu-
cación mediada por las tecnologías, y 
que no se pueden ignorar. Es probable 
que estas percepciones negativas sobre 
las distintas dimensiones analizadas, se 
deba a distintos factores como el aisla-
miento y las emociones que esto provo-
ca, el quiebre a la tradicional formación 
presencial, a las dificultades pedagógicas 
por innovar en los espacios de enseñan-
za virtual, la falta del contacto humano, 
entre otros. Sin duda, hay retos para los 
docentes universitarios en el marco de 
la educación virtual que se ha impuesto 
como resultado de la pandemia que exi-
gen del reconocimiento de las necesida-
des estudiantiles, en especial, de aquellos 
que presentan dificultades para aprender 
y formarse en estos nuevos espacios.

CONCLUSIÓN

Como respuesta a las preguntas plantea-
das en este trabajo, se destacan los ha-
llazgos con mayor relevancia y que han 
permitido sintetizar las respuestas de las 
preguntas. No cabe duda de que la situa-
ción de crisis sanitaria COVID-19 sor-
prendió a las instituciones de educación 
superior. Estos debieron asumir estrate-
gias de formación virtual ante la emer-

gencia usando dispositivos electrónicos. 
Esta condición obligó a los estudiantes 
a incorporarse a una educación que de-
bió improvisó el uso de las TIC para el 
aprendizaje. Los resultados del estudio 
indican que esta adaptación no ha sido 
sencilla, existiendo un alto porcentaje de 
jóvenes (52%) que se identifican emo-
cionalmente como agobiados o ansiosos 
frente al cambio de modalidad de apren-
dizaje virtual. Un grupo cercano al 20% 
de los alumnos ha indicado poseer pro-
blemas de conexión y acceso a un PC, 
lo que incrementó la dificultad de adap-
tación a dicha estrategia. Esta situación 
cobró mayor peso cuando se comprobó 
a nivel de correlaciones que las mejores 
condiciones de acceso (barreras de en-
trada) están relacionadas con un mayor 
conocimiento TIC y con una mejor acti-
tud hacia el uso de las TIC, eso permitió, 
aunque de manera más débil, una mayor 
adaptación a la enseñanza virtual. Esto 
confirma lo señalado por Arocena, R. & 
Sutz, J., (2021) para el caso neozelandés, 
indicando que las TIC son un factor im-
portante en la adaptación a este nuevo 
tipo de enseñanza.

La importancia de mejorar el acceso fue 
considerada por Gras, N., (2021). En su 
trabajo manifestó que las actitudes hacia 
el uso de las TIC, desafía al sistema edu-
cativo como primer nivelador de estas 
experiencias. Lo que supone un esfuerzo 
adicional al sistema de educación por la 
necesidad de insertar tempranamente es-
tas competencias en sus programas para 
asegurar el éxito en la formación inicial. 
Con relación a la edad, los hallazgos son 
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similares al estudio de Álvarez, R., & 
Harris, P., (2020). Sus descubrimientos 
mostraron que estudiantes mayores de 
25 años tuvieron una mayor actitud ha-
cia las TIC. Los resultados que se han 
presentado denotan que este mismo gru-
po de estudiantes se adaptó con mayor 
dificultad a la educación virtual que el 
grupo de menor edad, aun cuando pare-
ció tener menores barreras de acceso.
Un aspecto relevante de esta investiga-
ción es que permitió observar algunas 
diferencias con estudios anteriores res-
pecto al comportamiento de hombres y 
mujeres frente a las TIC (Zubillaga, A., 
& Gortazar, L., 2020), si bien se identifi-
có un mayor uso de aplicaciones básicas 
en los hombres, al igual que el estudio de 
López, Z., & Robaina, M., (2018) per-
mitió observar una mejor actitud hacia 
las TIC en las mujeres. Dicho esto, en 
este estudio se ha detectado que el gé-
nero femenino tuvo menor curiosidad en 
el uso de aplicaciones hacia las TIC. En 
este caso, además se comprueba que los 
hombres, al poseer mayores habilidades 
en el uso de TIC presentaron una mayor 
adaptación frente a la educación virtual 
en crisis sanitaria COVID-19.

Es importante destacar que la promo-
ción de una educación de calidad en 
las instituciones de enseñanza superior 
promueve la autoeficacia. El análisis de 
las características del profesorado y el 
éxito académico de los estudiantes es re-
levante que sea medido dentro del con-
texto universitario (Guanin-Fajardo & 
Casillas Barranquero, 2022). Bajo este 
contexto, los datos y análisis evaluados 

buscan aportar a un mejor y mayor apro-
vechamiento de las TIC en el proceso de 
aprendizaje y reconocer debilidades en 
estudiantes y profesorado en procura de 
vislumbrar mejoras en base al fortaleci-
miento de políticas públicas que recojan 
la experiencia educativa durante esta cri-
sis sanitaria.  La observación de la situa-
ción emocional que se deriva de esta ex-
periencia pandémica también debe guiar 
a las instituciones de educación superior 
a poner atención a las políticas educati-
vas implementadas para el uso de TIC y 
a observar cómo se logra una verdadera 
inclusión, de los distintos tipos de alum-
nos que van ingresando a sus aulas cada 
año, al aprendizaje virtual. Por último, 
destacamos que las limitaciones del pre-
sente trabajo están relacionadas con la 
ausencia de información de los docentes 
que han impartido las clases, dado que 
el contraste de ambos casos, tanto es-
tudiante como maestro sería destacable 
para conseguir un equilibrio en los resul-
tados y proponer alternativas de mejoras 
para el aprendizaje en la enseñanza vir-
tual.
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Resumen

La presente investigación tuvo como ob-
jetivo identificar las ventajas interactivas 
del entorno Moodle para la formación 
digital del cuerpo docente de la moda-
lidad técnica de un Instituto Politécnico 
ubicado en Santiago de los Caballeros de 
la República Dominicana, a través del 
desarrollo de un ambiente de aprendi-
zaje virtual en la plataforma Moodle. La 
metodología consistió en un estudio de 
casos, con base en el paradigma cualitati-
vo fundamentado en el constructivismo 
social de la Educación.  Los participantes 
fueron 10 docentes de la citada institu-
ción quienes participaron en las tres fases 
del proyecto: 1) Participación en el gru-
po de discusión, 2) Implementación del 

Abstract

The objective of this research was to 
identify the interactive advantages of the 
moodle environment for the digital trai-
ning of the teaching staff of the technical 
modality of a Polytechnic Institute loca-
ted in Santiago de los Caballeros in the 
Dominican Republic, through the deve-
lopment of a virtual learning environ-
ment on the Moodle platform. The me-
thodology consisted of a case study, based 
on the qualitative paradigm based on the 
social constructivism of Education. The 
participants were 10 teachers from the 
aforementioned institution who partici-
pated in the three phases of the project: 
1) Participation in the discussion group, 
2) Implementation of the course desig-

033 a 050

Interaction with Moodle environment and digital training in teachers of a 
Polytechnic Institute in the Dominican Republic
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curso diseñado en la plataforma virtual 
Moodle y 3) Evaluación de las caracterís-
ticas del ambiente virtual. Se emplearon 
como técnicas de recolección de infor-
mación, la entrevista a través de pregun-
tas problematizadoras introducidas en el 
grupo focal y una rúbrica de evaluación 
aplicada posterior al programa. Los re-
sultados indican que la principal nece-
sidad detectada es la capacitación de los 
docentes en el uso de las tecnologías de 
la información y comunicación (TIC) 
para educación y específicamente, para la 
aplicación de ambientes educativos vir-
tuales. Por otro lado, el diseño instruc-
cional mediado por la interacción con la 
plataforma Moodle fue valorado positi-
vamente por los docentes, destacando su 
efectividad y pertinencia para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 

Palabras clave: Plataforma virtual, 
Moodle, Competencias digitales, Capa-
citación docente.

ned in the Moodle virtual platform and 
3) Evaluation of the characteristics of 
the virtual environment. The interview 
through problematic questions introdu-
ced in the focus group and an evaluation 
rubric applied after the program were 
used as information collection techni-
ques. The results indicate that the main 
need detected is the training of teachers 
in the use of information and commu-
nication technologies (ICT) for educa-
tion and specifically, for the application 
of virtual educational environments. On 
the other hand, the instructional design 
mediated by interaction with the Mood-
le platform was positively valued by tea-
chers, highlighting its effectiveness and 
relevance to the teaching and learning 
process.

Keywords: Virtual platform, Moodle, 
Digital skills, Teacher training.

INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de la información y co-
municación (TIC) brindan la posibi-
lidad de crear espacios de interacción 
virtual con los estudiantes, mejorando el 
quehacer pedagógico y, en definitiva, los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Una 
de las ventajas que más se ha destacado 

en la inclusión de ambientes virtuales 
como complemento didáctico, sostiene 
que estas herramientas fomentan en los 
estudiantes una mayor autonomía, ya 
que propician el trabajo colaborativo, in-
teractivo y autónomo, gracias a la flexibi-
lización de las prácticas pedagógicas y a 
la integración de contenido multimedia 
que permite el acceso a distintos recur-
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sos, además de la información textual 
(Huambachano et al., 2020; Díaz et al., 
2018).  Junto a su utilidad como herra-
mienta de uso didáctico, la incorpora-
ción de las plataformas virtuales tam-
bién ha ido transformando el papel del 
docente, llevándolo gradualmente desde 
una posición en la cual imparte conoci-
mientos hacia el manejo asertivo de los 
contenidos a través de la planificación 
de diseños instruccionales interactivos. 
Estas transformaciones en el proceso de 
enseñanza quedaron demostradas du-
rante la pandemia por COVID-19, en 
la cual se generó un replanteamiento de 
la función de los ambientes virtuales de 
aprendizaje como herramienta de apoyo 
a la enseñanza presencial para asumir un 
papel fundamental en la enseñanza no 
presencial a través de la implementación 
de estrategias innovadoras con base en 
las tecnologías (Tirado et al., 2021; Ba-
rrón, 2020).

No obstante, incluir la virtualidad en el 
aula de clases no ha sido una exigencia 
reciente, ya que de acuerdo con las nue-
vas tendencias educativas y las orienta-
ciones de los organismos internacionales 
en materia de educación, la enseñanza en 
todos los niveles debe estar orientada a la 
inclusión y calidad a través de ambientes 
de aprendizaje e-learning (Crisol-Moya, 
et al., 2020).   Por tal motivo, desde hace 
varios años las instituciones de educa-
ción superior alrededor del mundo han 
incorporado progresivamente los recur-
sos educativos digitales en sus propuestas 
académicas y han adoptado plataformas 
tecnológicas para los cursos en línea (Ri-

vera et. al, 2010). Este reto educativo 
exige docentes capacitados en las didác-
ticas de la educación virtual y así mis-
mo, que las instituciones se interesen en 
actualizar permanentemente su base tec-
nológica que permitan la integración de 
docente y el alumno al ambiente virtual 
necesario para desarrollar actividades a 
través de plataformas masivas como el 
moodle (Zempoalteca et. al, 2017).  

Sin embargo, muchos educadores no 
poseen las suficientes competencias ac-
titudinales y cognitivas necesarias para 
responder a los desafíos propios de la 
formación de las nuevas generaciones 
a través de los ambientes virtuales de 
aprendizaje (Cepeda y Paredes, 2020), 
y en el caso de contar con dichas com-
petencias, consideran que no poseen 
suficientes habilidades para integrar los 
recursos digitales a los contenidos acadé-
micos (Tadeu, 2020), lo cual hace clara 
la necesidad de formación del profeso-
rado en dichas competencias y reforzar 
las habilidades instrumentales existentes.  
En esta línea, el problema de esta inves-
tigación se determina a través de una ob-
servación preliminar llevada a cabo por 
la autora de este trabajo en un Instituto 
Politécnico ubicado en Santiago de los 
Caballeros, en el cual se pudo evidenciar 
que el personal directivo, administrati-
vo, y especialmente los docentes del área 
técnica poseen una escasa formación en 
competencias tecnológicas para la apro-
piación de las estrategias virtuales para 
el aprendizaje.  Adicionalmente, para 
el momento de la identificación de ne-
cesidades previa a la investigación, el 
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centro educativo no contaba con una 
plataforma para la virtualización de las 
actividades docentes ni un sitio web para 
mantener interacción con los alumnos, 
docentes y comunidad en general; en 
dicho contexto se manifestaron debilida-
des prácticas en el grupo de docentes de 
la institución al momento de interactuar 
con las tecnologías educativas y aplicar-
las en su labor docente.  Es el momento 
de iniciar esta la investigación durante el 
mes de enero de 2019, la institución ini-
ciaba con la incorporación de la platafor-
ma Moodle, lo cual conllevó al interés de 
identificar la interacción de los docentes 
para emplear dicha herramienta y rela-
cionarlo con las limitaciones expresadas 
sobre la falta de capacitación.  Tomando 
en consideración el problema planteado, 
el objetivo de la investigación fue iden-
tificar las ventajas interactivas del entor-
no moodle para la formación digital del 
cuerpo docente de la modalidad técnica 
de un Instituto Politécnico ubicado en 
Santiago de los Caballeros de la Repúbli-
ca Dominicana, a través del desarrollo de 
un ambiente de aprendizaje virtual en la 
plataforma Moodle.

DESARROLLO

Se definen los ambientes virtuales de 
aprendizaje como aquellas plataformas 
tecnológicas mediadas por internet que 
proporcionan el escenario para el proce-
so de enseñanza aprendizaje, en el cual 
los profesores y los alumnos interactúan 
gracias a la implementación de metodolo-
gías didácticas dirigidas a la adquisición 

de una o varias competencias (Verdezo-
to, y Chávez, 2018). Dichas plataformas 
posibilitan desarrollar un proceso de en-
señanza-aprendizaje no presencial, cono-
cido como e-learning, y/o una enseñanza 
mixta o híbrida, también denominada 
b-learning (Fernández Pampillón, 2017).  
Los ambientes virtuales de aprendizaje se 
han desarrollado paralelamente a una re-
flexión sobre las pedagogías emergentes 
que establecen la implementación de los 
recursos educativos tecnológicos abier-
tos en una comunidad de aprendizaje, 
bajo principios metodológicos activos, 
estrategias evaluativas y consideraciones 
éticas vinculadas a la ciudadanía digital 
(Aparicio-Gómez y Ostos-Ortiz, 2021).  
De allí la importancia de su implementa-
ción en el área educativa, ya que no solo 
son herramientas pedagógicas sino de 
transformación de conocimientos.

No obstante la evidencia de su utilidad 
como recurso didáctico, la inclusión de 
las tecnologías en las escuelas también ha 
mostrado importantes debilidades cau-
sadas por la brecha digital, ya que exis-
ten diferencias sustanciales en cuanto al 
acceso necesario para la implementación 
de los ambientes virtuales de aprendiza-
je, lo cual ha sido especialmente claro en 
los países latinoamericanos (Dajer et al., 
2021), siendo precisamente en esta región 
donde se señalan las mayores necesidades 
de capacitación docente (Zempoalteca 
et. al, 2017).  En Europa, Estados Uni-
dos y Japón, aun cuando también se ha 
identificado la brecha digital, el acceso a 
los recursos virtuales en docentes y es-
tudiantes es mayor, ya que las políticas 
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educativas se han orientado a fomentar 
la incorporación de las herramientas 
virtuales a través de Programas y me-
todologías propias basadas en el uso de 
MOOCs institucionales desde las prime-
ras etapas educativas; asimismo, brindan 
facilidades para el acceso a las tecnolo-
gías indistintamente desde su hogar, es-
cuela o desde centros destinados para tal 
fin como las bibliotecas, sin mencionar la 
posibilidad de uso ilimitado de internet 
en los recintos académicos (Cabezuelo y 
Manfredi, 2018).

De cualquier manera, gracias a las exi-
gencias académicas, culturales y labora-
les, hoy día la población educativa está 
sometida a un gran desafío en cuanto a 
la adquisición y ejecución de competen-
cias digitales con el reto de la virtualiza-
ción de la educación. En el caso de los 
procesos de enseñanza, tal y como se ha 
señalado, es necesario que existan y se 
desarrollen competencias digitales para 
el uso didáctico de los recursos digitales 
y específicamente de las plataformas de 
aprendizaje; además de ello debe cum-
plirse una minuciosa planificación de 
actividades, ejercicios y tareas digitales, 
ya que la educación virtual exige una re-
troalimentación efectiva para lograr los 
objetivos educativos (Martínez y Melo, 
2019). Por tanto, se puede afirmar que en 
la actualidad las capacitaciones docentes 
en competencias virtuales deben ser per-
manentes ya que, no solo la tecnología es 
cambiante, sino que constantemente se 
presentan nuevos retos que exigen el do-
minio efectivo de dichas herramientas.

Los docentes de hoy interactúan con es-
tudiantes que son nativos digitales, los 
cuales poseen capacidades muchas veces 
altamente eficaces en el uso de las tec-
nologías; adicional a esto, las condicio-
nes socioculturales establecidas por la 
constante inmersión de los jóvenes en el 
mundo tecnológico exigen nuevas mo-
dalidades de interacción docente-alum-
no basadas en los entornos multimedia 
e hipertextuales. Al respecto Mujica-Se-
quera (2020) postula que la mayoría de 
los estudiantes de hoy día aprenden con 
más facilidad a través de las plataformas 
virtuales debido a la demanda del factor 
tiempo y las facilidades comunicativas 
que ofrecen dichos ambientes; por otro 
lado, indica que la mayoría de los estu-
diantes en los distintos niveles educa-
tivos utilizan su dispositivo móvil para 
sus estudios, siendo este un instrumento 
que garantiza la accesibilidad de la infor-
mación. Este dispositivo no solo permite 
ingresar en tiempo real a las actividades 
educativas desde lugares remotos, sino 
que posibilita el acceso a una informa-
ción amplia a través de internet. Por su 
parte, Villarroel et al. (2020) encuen-
tran que los estudiantes tienen una ele-
vada aprobación hacia a las plataformas 
virtuales con fines educativos, particu-
larmente Moodle, ya que propicia una 
participación activa e interactiva con el 
profesor y los compañeros, destacando 
las posibilidades de que las clases tras-
cienden la información presencial.

Moodle es el acrónimo del término Mo-
dular Object-Oriented Dynamic Lear-
ning Environment, que en español se ha 
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traducido como Entorno de Aprendizaje 
Dinámico Modular Orientado a Ob-
jetos.  Esta es una plataforma diseñada 
para la creación y gestión de cursos vir-
tuales a través de un software libre.  Las 
ventajas que se destacan es que permite 
al docente crear actividades y recursos 
personalizados como archivos, cuestio-
narios y talleres, posibilitando distintos 
medios de interacción con el estudiante 
(Maliza et al., 2020).  Por su parte, los 
estudiantes tienen acceso en un mismo 
entorno a las tareas y actividades, así 
como a los espacios de sus entregas, per-
mitiendo una gestión más adecuada del 
tiempo y los recursos (Viteri et al., 2021).  
Estas características, aunadas a su faci-
lidad de uso, han permitido que la pla-
taforma haya adquirido una popularidad 
creciente en los últimos años relacionada 
a la efectividad en la gestión de las clases 
virtuales.

Sin embargo, en los procesos educati-
vos la interacción con el entorno virtual 
(moodle en este caso) no se produce sin 
una previa planificación, que debe ser 
propiciada a través de un diseño instruc-
cional eficiente y eficaz. El Diseño Ins-
truccional (DI) es un proceso en el cual 
se analizan, diseñan, organizan y presen-
tan los contenidos con sentido pedagó-
gico, en el cual se incorporan estrategias 
de enseñanza-aprendizaje necesarias para 
ser aplicadas en entornos virtuales.  Debe 
contar con un ambiente adecuado, ade-
más de suministrar materiales, claros y 
efectivos, que promueven la capacidad 
para lograr ciertas tareas (Belloch, 2017). 
Todo proceso formativo y de capacita-

ción en entornos virtuales debe contar 
con un diseño instruccional organizado 
y coherente, que permita no solo la re-
lación con la herramienta, sino que los 
contenidos puedan ser claramente com-
prendidos. Por tal motivo, al aplicar y 
evaluar el diseño instruccional se puede 
verificar no solo las capacidades de la pla-
taforma y los materiales didácticos sino 
las necesidades formativas y las limita-
ciones que pueden estar existiendo en 
docentes y estudiantes en relación al uso 
de la herramienta virtual, ya que conju-
gan la dimensión tecnológica y pedagó-
gica (Vera et al., 2021)

MATERIALES Y MÉTODOS

El objetivo planteado en la investigación 
fue identificar las ventajas interactivas 
del entorno Moodle para la formación 
digital del cuerpo docente de la moda-
lidad técnica de un Instituto Politécnico 
ubicado en Santiago de los Caballeros 
de la República Dominicana, a través 
del desarrollo de un ambiente de apren-
dizaje virtual en la plataforma Moodle. 
Para cumplir dicho objetivo se planteó 
un estudio de casos, con base en el pa-
radigma cualitativo fundamentado en el 
constructivismo social de la educación, 
que enfatiza en el hecho de que todos los 
actores pueden contribuir a la experien-
cia educativa.

Según Yin (1994) el estudio de casos per-
mite el abordaje de un fenómeno en una 
situación real en la cual existen múltiples 
variables que no pueden ser aisladas para 
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su análisis; por tal motivo se considera 
que toda la información recabada se re-
fiere a un tiempo y espacio específicos.  
Un rasgo distintivo de este enfoque es 
que los resultados no son generalizables 
estadísticamente, sino que explican el 
objeto de estudio en su contexto.

El estudio de casos permitió el diagnós-
tico de necesidades y la vinculación de 
los participantes del Instituto Politécni-
co con la plataforma, contando con 10 
participantes seleccionados entre los do-
centes del centro para asistir a un curso 
de capacitación en plataformas virtuales.  
Para la recolección de información se 
empleó como técnica la discusión dirigi-
da a través de grupos focales y como ins-
trumentos se empleó la entrevista estruc-
turada con preguntas problematizadoras 
para la discusión acerca del dominio de 
las tecnologías y su experiencia en el uso 
de la plataforma virtual como apoyo a las 
clases presenciales o aprendizaje semipre-
sencial. Las preguntas orientadoras de la 
discusión fueron las siguientes, ¿Cuáles 

problemáticas se están presentando ac-
tualmente en el Centro con relación a 
las plataformas virtuales? ¿Se trata de 
un problema administrativo, de práctica 
docente, de capacitación u otros?, ¿Qué 
conocimientos, habilidades o actitudes 
se requieren para resolver esta problemá-
tica?, ¿Qué tan grave es el problema para 
el desarrollo de las actividades de ense-
ñanza aprendizaje? ¿En qué orden debe 
ser atendido el problema?

Se aplicó un segundo instrumento que 
consistió en una rúbrica de evaluación 
de plataformas virtuales, la cual contenía 
criterios tanto cuantitativos como cuali-
tativos. La gradación del 1 al 4 indica el 
criterio cuantitativo que corresponde a 
las valoraciones que acompañan a cada 
uno de los criterios cualitativos: Auten-
ticidad, Funcionalidad, Cantidad de la 
información que ofrece el proyecto y Ca-
lidad de la información que ofrece el pro-
yecto, donde 1 implica menor eficiencia 
y 4 la mayor eficiencia en cada categoría.
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Tabla 1: Rúbrica de evaluación de la plataforma virtua

Fuente: Elaboración propia (2022)
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Procedimiento

El estudio se llevó a cabo durante 6 se-
manas entre los meses de enero y febre-
ro de 2019.  Estuvo constituido en tres 
fases: 1) La primera fase consistió en el 
desarrollo del grupo de discusión en el 
cual se aplicó la guía de entrevistas con 
las preguntas problematizadoras. 2)  La 
segunda fase consistió en la implemen-
tación del curso diseñado para la apli-
cación de la plataforma virtual Moodle 
dirigido a los profesores de la institución. 
Previamente se procedió a crear la pla-
taforma en Moodle y generar un diseño 
instruccional en modalidad presencial 
que presentaba diferentes unidades y te-
mas concernientes a las herramientas o 
aplicaciones de apoyo a la docencia. En 
primer lugar, se presentó la unidad 0, se 
hizo un tour por la plataforma y se dio 

la bienvenida y chequeo de expectativas 
y luego se presentaron los diferentes con-
tenidos alojados en el aula.  La unidad 1 
se refirió a las conceptualizaciones sobre 
los recursos tecnológicos y el impacto 
en la educación, entre otros temas, in-
corporando, foros y actividades.  En la 
unidad 2, se presentan los contenidos 
sobre la web 2.0, revistas, redes sociales, 
blog, diseño virtuales Moodle, videos y 
presentaciones.  En la unidad 3, se pro-
cedió a evaluar el proyecto final, con fo-
ros de despedidas y entrega de un pro-
yecto final. 3) La tercera fase se refirió a 
la aplicación de la rúbrica de evaluación 
de las plataformas virtuales por parte de 
los docentes, lo cual permitió valorar las 
características del Moodle con el cual in-
teractuaron. Con la realización de estas 
fases se cumplió el cronograma estableci-
do para la culminar la investigación.

Tabla 2: Diseño instruccional del curso en la plataforma virtual
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Fuente: Elaboración propia (2022)

RESULTADOS

A continuación, se presentan los resul-
tados, diferenciados de acuerdo con las 
distintas etapas del proyecto.

1. Resultados del grupo de discusión 

En el proceso de aplicación de las pre-
guntas problematizadoras que se gene-
raron en el grupo de discusión con los 
docentes se destacan las siguientes temá-

ticas que inciden en el desarrollo de las 
actividades a través de recursos virtuales.
1.1. Principales problemáticas detectadas 
en la institución:  Los docentes partici-
pantes enumeraron una serie de proble-
mas institucionales que afectan el desa-
rrollo del proceso educativo, los cuales 
fueron jerarquizados de la siguiente ma-
nera.

a) Falta de equipos tecnológicos para el 
aula virtual para el uso de los docen-
tes y alumnos.
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b) Prohibición de celulares a los estu-
diantes en el aula.

c) Falta de página web o plataforma 
Virtual para a los docentes y al Cen-
tro Educativo.

d) Falta de energía eléctrica en el centro.

e) Problemas de disciplina.

f) Falta de materiales didácticos.

Tal y como puede evidenciarse, los pro-
blemas que ocupan los primeros lugares 
según las jerarquías acordadas en el grupo 
de discusión se refieren a fallas estructura-
les y de equipamiento necesarias para lle-
var a cabo las actividades virtuales.  Estas  
dificultades afectan la implementación de 
tareas que puedan incluir procesos tecno-
lógicos ya sea bajo modalidad síncrona o 
asíncrona, ya que no existen las opciones 
materiales requeridas para un adecuado 
funcionamiento bajo la modalidad de 
aprendizaje en línea.

1.2. Principal dificultad para el de-
sarrollo de la labor docente. Hubo un 
acuerdo unánime en que la principal di-
ficultad es la falta de capacitación en las 
plataformas virtuales de aprendizaje para 
uso docente.  En el proceso de desarrollo 
del diseño instruccional en el moodle, se 
logró apreciar que muchos docentes tie-
nen dificultades para vincularse efectiva-
mente a las actividades, lo cual corrobora 
la necesidad formativa.

1.3. Aspectos específicos a desarrollar 
en la capacitación: Los docentes je-
rarquizaron el uso e implementación de 
las TIC por medio de herramientas y la 
necesidad de más orientación de talleres 
tecnológicos, no solo para el personal do-
cente sino para el personal administrati-
vo y estudiantes.

1.4. Gravedad del problema y en qué 
orden debe ser atendido. Según evi-
dencia en las discusiones, los docentes 
evaluaron el problema de la necesidad de 
capacitación y orientación en las TIC. Se 
planteó que la de atención debe iniciar 
con el personal docente, seguido de los 
estudiantes y, por último, el personal ad-
ministrativo.

Una vez detectadas estas necesidades, se 
constató la importancia de proseguir con 
la siguiente fase del proyecto, que con-
sistía en la aplicación del diseño instruc-
cional en la plataforma moodle indicado 
en la tabla 2. Posterior a esta experiencia 
se pasó a la evaluación de la interacción 
con la plataforma a través de la rúbrica 
de evaluación.

2. Resultados de la aplicación de la rú-
brica de evaluación sobre la platafor-
ma Moodle

A continuación, se presentan los resul-
tados obtenidos siguiendo la rúbrica de 
evaluación presentada en la tabla 1.  Para 
facilitar la lectura solo se presentan los 
valores cuantitativos que según se ex-
plica en el apartado de procedimiento, 
corresponden a cada uno de los niveles 
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de valoración de los criterios cualitativos 
presentados. La numeración mostrada en 
las celdas corresponde a la cantidad de 

docentes que se ubicaron en los niveles 
de la escala.

Tabla 3: Rúbrica de evaluación

Fuente: Elaboración propia (2022)

Según la rúbrica de evaluación de la ex-
periencia en la plataforma, los docentes 
valoran positivamente la interacción en 
la plataforma Moodle. Se considera que 
los niveles 3 y 4 corresponden a la mejor 
valoración de cada criterio cualitativo de 
la plataforma, y según se observa en la 
tabla 3,  la mayoría de las respuestas se 
ubica en el nivel 4, que corresponde a la 
mayor eficacia en los criterios evaluados. 
Específicamente, la categoría mejor va-
lorada es la calidad de información pre-
sentada en la herramienta, en la cual los 
10 docentes se identifican en los niveles 
más altos (2 en el nivel 3 y 8 en el ni-
vel 4), considerando de manera general 
que la plataforma puede ser actualizada 
con ejemplos eficientes y reconocibles. 

Le sigue la categoría funcionalidad, en 
la cual los 10 docentes también destacan 
que la plataforma siempre está disponible 
para los estudiantes, pero en este caso, 5 
docentes valoran con la puntuación más 
alta de nivel 4. En tercer lugar, se ubica 
la categoría autenticidad, en la cual 9 do-
centes se ubican en los niveles más altos, 
destacando la interactividad y la eficien-
cia para aportar contenidos nuevos. Un 
docente valora este criterio en el nivel 2, 
medio bajo. Por último, la cantidad de 
información fue la categoría menos valo-
rada, ya que 2 docentes la valoran en el 
nivel 2, es decir, medio bajo. Se interpre-
ta que, si bien la información es eficiente, 
resulta limitada y puede acompañarse 
con más recursos. En definitiva, las va-
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loraciones de los docentes indican que la 
plataforma Moodle de manera general 
es adecuada y eficiente para ser imple-
mentada en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje con los estudiantes de la ins-
titución, aun cuando puede ser mejorada 
para una mayor eficiencia de la interac-
ción y su aplicación docente.

DISCUSIÓN 

Las necesidades en la capacitación para el 
manejo de entornos virtuales de aprendi-
zaje por parte de los docentes en la insti-
tución en estudio, así como las deficien-
cias en la estructura tecnológica es una 
realidad que ha sido identificada a través 
del diagnóstico de esta investigación. Se 
logró evidenciar las deficiencias formati-
vas que en muchos de los casos limitaron 
su relación con la plataforma; asimismo, 
se puede afirmar que existen dificultades 
para aplicar de manera conveniente los 
entornos virtuales. Este no es un proble-
ma que se expresa únicamente en esta 
investigación, ya que Barrón (2020) y 
Fernández-Escárzaga et al. (2020) han 
estudiado el problema en otros contex-
tos, encontrando deficiencias en la pre-
paración y competencias tecnológicas de 
los docentes para la educación virtual; 
asimismo, estos autores destacan caren-
cias en la infraestructura tecnológica 
necesaria para una adecuada implemen-
tación de la educación remota, mostran-
do dificultades en la transición desde la 
educación presencial.  Dichas deficien-
cias también se asocian a la problemáti-
ca de la brecha digital para una efectiva 

incorporación de la educación virtual en 
la institución, situación que ha sido re-
portada por Dajer et al. (2021) como una 
constante en muchas instituciones de la 
región latinoamericana. 

Los docentes identificaron la necesidad 
de contar con una página web y un am-
biente de aprendizaje virtual, lo cual in-
dica la existencia de vacíos en cuanto al 
uso de recursos digitales necesarios para 
la educación. Sin embargo, el problema 
que requiere una solución más inme-
diata, fue la necesidad de capacitación 
y orientación en las tecnologías para la 
educación virtual. Al respecto Díaz et 
al. (2021) enfatizan en la importancia de 
que los docentes reciban una formación 
permanente en competencias digitales 
acorde a las nuevas exigencias educativas. 
En el caso específico del manejo de los 
recursos educativos virtuales por parte de 
los docentes de República Dominicana, 
Pérez (2019) muestra que existe un nivel 
de formación suficiente o bueno cuando 
el dominio se refiere a herramientas tec-
nológicas y acceso a Internet; sin embar-
go, a medida que los contenidos exigen 
dominios más complejos, estos niveles 
de formación descienden, lo cual puede 
explicar las necesidades de capacitación 
en la institución en estudio, ya que al im-
plementarse el ambiente de aprendizaje 
virtual en la plataforma Moodle con los 
docentes de la institución se evidencia-
ron deficiencias en cuanto al manejo de 
las tecnologías. 

En la segunda fase del proyecto, que con-
sistió en la aplicación del diseño instruc-
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cional basado en la plataforma Moodle, 
se pudo observar la apropiación de las 
tecnologías por parte de los docentes a 
través de la creación de contenidos digi-
tales, foros, multimedia, chat, videocon-
ferencias, lo cual contribuyó a superar la 
brecha digital existente y no solo la fami-
liarización con las herramientas sino la 
comprensión sobre su uso didáctico, del 
mismo modo que evidencia Pomares et 
al. (2021) en su investigación centrada en 
un programa de capacitación docente en 
Moodle.  En efecto, al finalizar la ins-
trucción impartida en la institución en 
estudio, los docentes expresaron que la 
experiencia fue valiosa y efectiva, seña-
lando la disposición a crear sus módulos 
en la plataforma para impartir las clases, 
considerando que los ambientes virtua-
les promueven mayor interacción y co-
municación en los alumnos, además de 
permitir el trabajo autónomo y el apren-
dizaje de cada alumno. Esto permitió 
identificar las ventajas interactivas de la 
plataforma tanto en un sentido tecno-
lógico como pedagógico a través de un 
adecuado diseño instruccional (Vera et 
al., 2021).  Al aplicar la rúbrica de eva-
luación se evidenció que el proceso siste-
mático de la creación y desarrollo de pla-
nes de instrucción que estructuralmente 
se plantearon en la plataforma virtual 
Moodle, son coherentes, dinámicos y 
flexibles, acorde a las exigencias para la 
enseñanza a través de la utilización de 
ambientes virtuales en el aula. Esto per-
mite afirmar la utilidad de la herramienta 
no solo como plataforma de uso didácti-
co sino como mediador para la capacita-
ción docente.  Por tal motivo se destaca 

que a pesar de las limitaciones expresadas 
en cuanto a necesidades formativas y re-
cursos tecnológicos, la implementación 
del diseño instruccional y la interacción 
con la plataforma moodle muestran las 
facilidades de la herramienta, lo cual per-
mite afirmar que puede ser empleada de 
manera eficaz en futuras actividades de 
capacitación.

CONCLUSIONES

La investigación se planteó como obje-
tivo identificar las ventajas interactivas 
del entorno Moodle para la formación 
digital del cuerpo docente de la moda-
lidad técnica de un Instituto Politécnico 
ubicado en Santiago de los Caballeros 
de la República Dominicana. El diag-
nóstico de necesidades implementado en 
la institución evidenció la existencia de 
una brecha digital en la relación docen-
te-alumno, y problemas de infraestruc-
tura en cuanto a equipamiento y recur-
sos digitales, asociado a la necesidad de 
una mayor capacitación sobre competen-
cias tecnológicas para el desarrollo de las 
clases. Las valoraciones en la plataforma 
Moodle fueron buenas, pues permite no 
solo considerar su utilidad didáctica sino 
en los procesos de capacitación necesa-
rios para los docentes. 

Evidentemente, la pandemia llevó a una 
mayor conciencia sobre la necesidad de 
lograr competencias digitales educativas 
para la satisfacción de la educación re-
mota. También es importante destacar 
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que los avances de las políticas educativas 
alrededor del mundo exigen una perma-
nente actualización tecnológica y lograr 
capacidades para el manejo de recursos 
que permitan a estudiantes y docentes 
un trabajo autónomo, interactivo y flexi-
ble.  Por tal motivo, el interés del pro-
yecto en promover la apropiación de las 
TIC, a través del trabajo en la plataforma 
Moodle, trasciende la necesidad de una 
capacitación tecnológica y propuso que 
los docentes tuvieran la oportunidad de 
crear los cursos de sus diferentes mate-
rias, que les permita trabajar en línea con 
sus alumnos y mantener comunicación 
tanto sincrónica como asincrónica a tra-
vés de un entorno e-learning.

Se logró brindar apoyo significativo a los 
docentes en cuanto al proceso de ense-
ñanza aprendizaje mediado por la tec-
nología digital y el manejo de las dife-
rentes herramientas y aplicaciones como 
recursos interactivos para integrarlas en 
sus clases. Se pudo observar las múltiples 
aplicaciones que posibilitan el trabajo co-
laborativo como apoyo a los estudiantes 
y, sobre todo, la facilidad de utilizar la 
plataforma en el tiempo indicado desde 
su casa y así retroalimentar efectivamen-
te el desempeño.

La valoración de los docentes a través 
de la rúbrica fue positiva y más allá de 
identificar las necesidades formativas en 
competencias digitales de los docentes, se 
logró generar un espacio de capacitación 
tecnológica, abonando el terreno para 
superar la brecha digital. En tal sentido, 
de acuerdo con los resultados obtenidos 

en la investigación se propone el uso de 
otras herramientas tecnológicas como vía 
para la realización de trabajos colaborati-
vos y estimular a los docentes a generar 
aportes para el mejoramiento de la pla-
taforma existente. Asimismo, ampliar la 
posibilidad de mejorar la metodología de 
enseñanza explotando las aplicaciones de 
la educación virtual para futuros cursos 
tanto síncronos como asíncronos. Desta-
ca también la importancia de impulsar a 
los docentes hacia la adquisición e imple-
mentación de las competencias digitales, 
contribuyendo no solo a la superación de 
la brecha digital, sino a la incorporación 
a una educación de calidad con base en 
los avances tecnológicos que permiten 
formas de conocimiento más amplias y 
productivas. 

Por último, con el desarrollo de este pro-
yecto se confirma la necesidad de que se 
lleven a cabo más investigaciones que 
permitan incorporar a los docentes en el 
diseño de aulas virtuales en las diversas 
áreas del conocimiento, como una forma 
de capacitarlos y actualizarlos en compe-
tencias digitales.
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Resumen

La Práctica Docente es una actividad 
pedagógica procesual, crítica, y planifi-
cada, lo que constituye un reto para el 
docente. El objetivo de esta investigación 
es determinar cómo se desarrolla el pro-
ceso de práctica docente en los centros 
educativos públicos urbanos de Santiago 
de los Caballeros. El enfoque es cuantita-
tivo, la técnica utilizada fue la encuesta a 
través de la aplicación de tres cuestiona-
rios; la muestra seleccionada fueron 117 
docentes, 193 estudiantes y 34 miembros 

Abstract

Teaching practice is a processual, critical 
and planned pedagogical activity, which 
constitutes a challenge for the teacher a 
challenge for the teacher. The objective 
of this research is to determine how the 
teaching the teaching practice process 
in urban public schools in Santiago de 
los Caballeros. Santiago de los Caballe-
ros. The approach is quantitative, the 
technique used was the survey through 
the application of three questionnaires. 
The selected sample consisted of 117 
teachers, 193 students and 34 members 

051 a 077

Diagnosis on teaching practice in Urban Public Educational Centers 
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del equipo de gestión. Los resultados evi-
dencian que los docentes en sus prácticas 
realizan la planificación acorde con el 
currículo. Los elementos metodológicos 
más utilizados dentro de las estrategias 
didácticas son: el trabajo en equipo, in-
dagación dialógica y la retroalimenta-
ción. Dentro de los recursos didácticos 
predominantes están: libros, pizarras, 
videos, cuadernos y la pizarra digital; 
evalúan a través de examen, ejercicios, 
resolución de problemas y las exposicio-
nes; en cuanto al clima áulico en este se 
motiva a los estudiantes a integrarse a la 
clase. El efecto de la práctica docente en 
el rendimiento escolar ha sido positivo. 
Se concluye que los docentes en su prác-
tica áulica utilizan una metodología que 
permite que ésta sea coherente, sistemá-
tica y actualizada. Planifican acorde al 
esquema vigente del currículo, utilizan 
estrategias didácticas que facilitan la ad-
quisición aprendizaje y se constituyen en 
el motor que impulsa la motivación por 
aprender; utilizan  recursos didácticos y 
estrategias de evaluación que impactan 
positivamente al proceso. En el clima áu-
lico prevalece el respeto a los estudiantes 
y la motivación a integrarse activamente 
en las clases.

Palabras clave: Práctica docente, plani-
ficación, estrategias didácticas, recursos 
didácticos, clima áulico

of the management team. students and 
34 members of the management team. 
The results show that teachers planning 
according to the curriculum in their 
practices; the methodological elements 
most used within the didactic The me-
thodological elements most used within 
the didactic strategies are: teamwork, 
dialogic inquiry and feedback. dialogic 
inquiry and feedback. Among the pre-
dominant didactic resources are:  books, 
blackboards, videos, notebooks and the 
digital blackboard; they evaluate throu-
gh exams, exercises, problem solving 
and presentations, and expositions; as 
for the classroom climate, students are 
motivated to join the class. students are 
motivated to join the class. The effect of 
teaching practice on school performance 
has been positive. has been positive. It 
is concluded that teachers in their class-
room practice use a methodology that 
allows it to be coherent that allows it to 
be coherent, systematic and updated, 
they plan according to the current cu-
rriculum, they use didactic curriculum, 
they use didactic strategies that facilitate 
learning acquisition and they are the dri-
ving force behind the and are the engine 
that drives the motivation to learn; they 
use didactic resources and evaluation 
strategies that have a positive impact on 
the learning process. evaluation strate-
gies that have a positive impact on the 
learning process. respect for the students 
and motivation to actively participate in 
the classes.

Keywords; Teaching practice, planning, 
teaching strategies, teaching resources, 
classroom climate. course desig
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INTRODUCCIÓN

La práctica docente constituye una ac-
ción procesual, crítica, reflexiva, planifi-
cada y dinámica en la que no solo se va 
a reproducir lo que otros dicen, sino más 
bien, va a crear y a modificar los apren-
dizajes. Es un accionar donde existe de-
mocracia y es susceptible de ser evaluada, 
lo que garantiza valorar la pertinencia de 
su aplicación y efectividad. En este sen-
tido, las evaluaciones realizadas por el 
Instituto Dominicano de Evaluación e 
Investigación de la Calidad Educativa 
IDEICE (2018) sobre el desempeño de 
los docentes focalizados en la regional de 
Santiago en relación con la planificación, 
rendimiento profesional, clima-convi-
vencia, metodología, dominio contenido 
y evaluación, evidencian que sus resul-
tados son insuficientes; lo planteado de 
una u otra forma, se reflejan en las con-
clusiones arrojadas por las evaluaciones 
realizadas por organismos nacionales e 
internacionales (SERCE 2013, TERCE 
2016, IDEICE 2018, PISA 2018 y 2019 
y la Evaluación Diagnóstica Nacional 
2018). El rendimiento académico de los 
estudiantes, está por debajo de lo esta-
blecido en el currículo, con una de las 
más bajas posiciones entre los países eva-
luados.

Ante lo planteado, surgen las siguientes 
preguntas de investigación: ¿Cómo se 
desarrolla el proceso de práctica docente 
en los centros educativos públicos urba-
nos de Santiago de los Caballeros? ¿Pla-
nifican los docentes de acuerdo con la 
estructura del currículo vigente? ¿Cuáles 
elementos metodológicos aplican los do-
centes en su práctica áulica? ¿Cómo es el 
clima áulico en el proceso de la práctica? 
¿Cuál es el efecto de la práctica docente 
en el rendimiento escolar de los alum-
nos? 

La investigación tuvo como objetivo ge-
neral determinar cómo se desarrolla el 
proceso de práctica docente en centros 
educativos públicos urbanos del prima-
rio de Santiago.  De este se desprenden 
cuatro específicos: Establecer la cohe-
rencia de la planificación de los docentes 
con la estructura del currículo vigente; 
identificar los elementos metodológicos 
que utilizan los docentes en su práctica 
áulica, analizar cómo es el clima áulico 
en el proceso de la práctica de los docen-
tes y determinar el efecto de la práctica 
docente en el rendimiento escolar de los 
alumnos. 
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DESARROLLO 

La realidad que aqueja la educación en 
estos momentos justifica la relevancia de 
realizar un diagnóstico sobre la práctica 
docente para conocer la realidad del con-
texto y el desempeño docente. Moreira 
& Consuegra (2022) realizaron una in-
vestigación cuyos resultados fueron que 
la práctica pedagógica es el reflejo de la 
labor de profundización y eficiencia en 
el trabajo de los docentes. Esta facilita 
tanto los procesos formativos como la 
orientación y coordinación de las activi-
dades que realizan los estudiantes; ade-
más, debe prevalecer el manejo de los 
recursos tecnológicos que coadyuven al 
proceso de enseñanza y aprendizaje para 
lograr un mejor rendimiento académico 
y generar nuevos conocimientos en los 
educandos

En la práctica educativa debe haber 
una conexión entre el rol del docente y 
la experiencia de aprendizaje de los es-
tudiantes, de modo que estos tengan la 
oportunidad de tomar decisiones sobre 
su propio proceso de adquisición de co-
nocimiento. Asimismo, se deben consi-
derar los intereses de los alumnos para 
orientarles a buscar diferentes alternati-
vas (Merino, et. al., 2020). 

La práctica docente pretende que el es-
tudiante asuma tareas de aprendizaje, re-
suelva problemas para lo cual la búsque-
da de información  en fuentes seguras,  
cobran una pertinencia real; de igual 
manera, el docente debe elegir estrategias 
apropiadas para evaluar los resultados de 

las actividades ejecutadas Esta debe con-
templar la formación de un sujeto inte-
gral, activo y partícipe de su vida, gene-
rando procesos reflexivos al intervenir e 
interactuar con el entorno, con todas las 
formas de lo humano, lo biológico y lo 
cultural; es decir, educar desde el ser, sus 
razones, emociones y creencias. (Ibarra 
& Uribe, 2019)

La práctica docente aplica, apoya, ejecu-
ta, valida, sustenta y comprueba la im-
portancia y aplicabilidad del currículo, 
en otras palabras, es la acción donde se 
conjugan los elementos propuestos por 
las políticas educativas con la didáctica 
del maestro para dar lugar a activida-
des que se ejecutan con la finalidad de 
lograr un aprendizaje significativo en los 
estudiantes. En ese sentido Pérez (2019) 
plantea que esta se refiere a “la actividad 
de enseñar que lleva a cabo el profesor 
para propiciar en los alumnos los apren-
dizajes esperados de acuerdo con los ob-
jetivos y contenidos establecidos en el 
currículum” (p.3). 

Una finalidad de la práctica áulica es 
constituirse en un proceso reflexivo, sis-
temático, consciente, planificado, con 
miras a transformar el proceso de ense-
ñanza aprendizaje y de accionar de for-
ma creativa e innovadora. Lo expresado 
debe estar presente en el pensamiento de 
cada docente, tal como lo expresa Davini 
(2015) cuando enuncia que no es posi-
ble actuar sin reflexionar, por tanto, las 
prácticas son el resultado de la valoración 
de los sujetos implicados. En otras pala-
bras, acción y pensamiento coexisten de 
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manera simultánea bajo la influencia de 
ideas y valoraciones propias, las cuales 
son el resultado de vivencias que ocu-
rren, a nivel personal y social. 

La práctica educativa es un proceso pe-
dagógico que ha de estar comprome-
tida con la calidad de la educación y la 
formación humana e intelectual de los 
estudiantes que la reciben. Estos deben 
estar conscientes de su actualización de-
bido al desarrollo y a los cambios que 
experimenta la sociedad. En ese sentido, 
Arrillaga (2019) afirma que las prácticas 
áulicas “podrán elevar la calidad educati-
va deseada en el proceso de formación de 
sus estudiantes mediante un ambiente de 
comprensión, creatividad e innovación, 
transformando la realidad escolar, con la 
motivación de los estudiantes” (p.7).

Es importante resaltar que la práctica 
educativa como actividad pedagógica, 
intencional y deliberada se caracteriza 
por ser interactiva, organizada, coheren-
te, reflexiva y recursiva. En palabras de 
Fregoso (2016), “es dinámica, contex-
tualizada y compleja; se considera como 
una forma de la praxis, porque posee los 
rasgos de cualquier actividad: un agen-
te ejerce su actividad sobre determinada 
realidad, con apoyo en determinados re-
cursos” (p. 75). 

 Rockwell, citado por Pérez (2019), en-
tiende que la práctica docente es “un 
proceso complejo en donde interactúan 
de forma dinámica diferentes aspec-
tos, entre los cuales se encuentran los 
sociales, los curriculares, burocráticos, 

tradiciones y costumbres escolares y re-
gionales, toma de decisiones políticas y 
administrativas” (párr.06). Esta debe in-
cluir estrategias didácticas efectivas, re-
cursos didácticos y tecnológicos, técnicas 
e instrumentos de evaluación, así como 
una planificación que garantice un clima 
áulico adecuado a las necesidades de los 
alumnos y, de esta manera, fortalecer sus 
aprendizajes. 

La planificación educativa es una herra-
mienta que permite previsualizar y orga-
nizar las acciones que se desarrollan en 
el aula. En palabras de Díaz, Reyes & 
Bustamante (2020), la planificación edu-
cativa:

se encarga de delimitar los fines, obje-
tivos y metas de la educación. Este tipo 
de planeación permite definir qué hacer, 
cómo hacerlo y qué recursos y estrategias 
se emplean en la consecución de tal fin. 
La planificación permite prever los ele-
mentos necesarios e indispensables en el 
quehacer educativo (p. 10).

De lo planteado se infiere que la planifi-
cación, más que un documento, es una 
herramienta que permite mantener un 
control sobre el proceso educativo, con 
el objetivo de que, como sistema, se ob-
tenga la meta de desarrollar las compe-
tencias fundamentales y específicas de 
cada asignatura y, con ello, un verdadero 
aprendizaje para la vida. 

Las estrategias didácticas son un aspecto 
importante dentro de la práctica docen-
te; estas funcionan como “un medio para 
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contribuir a un mejor desarrollo cogniti-
vo, socioafectivo y físico del estudianta-
do, es decir, de las competencias necesa-
rias para actuar en el ámbito personal y 
social” (MINERD, 2016, p. 32). En ese 
orden, la adecuación curricular realizada 
por el MINERD (2022), plantea que las 
estrategias didácticas: “son intervencio-
nes pedagógicas realizadas en el ámbito 
escolar que potencian y mejoran los pro-
cesos y resultados del aprendizaje y pro-
mueven en el estudiantado aprendizaje 
significativo, actividades constructivas, 
reflexión, colaboración, proactividad y 
autonomía” (p.146).

En otras palabras, las estrategias didác-
ticas constituyen un modo de proceder 
consciente y planificado por el docen-
te para potencializar la adquisición del 
aprendizaje. Para Pita, Díaz, Rodríguez 
& Figueredo (2022), las estrategias de 
aprendizaje facilitan la obtención del co-
nocimiento, son flexibles, incrementan el 
rendimiento en las acciones que desem-
peña el estudiante.

Otro elemento importante en la práctica 
áulica es el uso de recursos didácticos, 
que potencializan el aprendizaje, optimi-
zan el tiempo, promueven la autonomía, 
la creatividad, la imaginación y sirven 
como apoyo al desarrollo del proceso 
de enseñanza aprendizaje (MINERD, 
2022). Además, despiertan el interés de 
los estudiantes para el desarrollo de sus 
habilidades y destrezas cognitivas en-
caminándolos a los aprendizajes signi-
ficativos (Giler & Mora, 2022). En este 
sentido, utilizar recursos supone la ma-

terialización de un conocimiento especí-
fico, lo que permite observar y escuchar 
las informaciones que componen una de-
terminada área de estudio. 

Además de la planificación, las estrate-
gias, los recursos, están las estrategias de 
evaluación que constituyen un elemen-
to crucial para valorar la efectividad del 
proceso de enseñanza aprendizaje. Dicho 
esto, la evaluación “permite mejorar el 
proceso de aprendizaje mediante la iden-
tificación de las fortalezas del estudianta-
do, sus tipos de inteligencias y sus zonas 
de desarrollo próximo; por eso siempre 
es formativa” (MINERD, 2016, p. 53). 

En concreto, la práctica docente amerita 
la combinación de varios elementos que 
permiten garantizar el desarrollo de las 
competencias que se pretenden desarro-
llar en los estudiantes.  Su uso adecuado 
potencializa el aprendizaje y garantiza 
un buen clima áulico, situación que in-
cide en el rendimiento académico de los 
estudiantes. (Pompa, Bakker,2018)

METODOLOGÍA  

En el proceso de investigación se utilizó 
el enfoque cuantitativo, con la finalidad 
de dar respuestas a las preguntas y objeti-
vos con resultados confiables a través del 
análisis de sus datos de forma estadística 
(Maldonado, 2018). Es una investigación 
descriptiva, pues busca interpretar, ana-
lizar y explicar (Sampieri, 2018) cómo se 
desarrolla el proceso de la práctica do-
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cente en los centros públicos urbanos de 
Santiago.

La muestra fue de 117 docentes, de estos 
el 83.8% corresponde al sexo femenino 
y 16.2% al masculino; 193 estudiantes, 
un 52.3% al sexo femenino y el 47.7% al 
sexo masculino; la población total de los 
miembros del equipo de gestión corres-
pondiente a 34, de los cuales el 94.1% 
son de sexo femenino y el 5.9% mascu-
lino. 

Los docentes y los miembros del equipo 
de gestión oscilan en edades entre 23 y 
55 años; los estudiantes fluctúan en eda-
des entre 5 y 14 años; todos residen en 
la provincia de Santiago, están ubicados 
en los siguientes centros educativos del 
nivel primario: Escuela República de Ve-

nezuela, Escuela Técnica San Martín de 
Porres, Escuela San Francisco de Asís, 
Escuela Manuel de Jesús Peña y Reinoso, 
Centro Educativo José Armando Bermú-
dez, Experimental Emilio Prud´Homme 
y Escuela José Hungría.

La elección de la muestra se realizó utili-
zando el programa Raosoft, http://www.
raosoft.com/samplesize.html. Es una 
calculadora de muestra que cuenta con 
un 5 % de error y un 95% de confianza. 
Para la aplicación de los instrumentos el 
criterio de selección fue la elección del 
50% de docentes de lo centros cuya po-
blación está por encima de 30, eligiendo 
los números pares de una lista y el 100% 
de aquellos que estén por debajo de la 
cantidad mencionada. (Ver tabla no.1)

Tabla 1. Población y muestra de los Centros educativos del Distrito 08- 05 de Santiago

Fuente: Documentos suministrados por la dirección de los centros
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La muestra relativa a los estudiantes fue 
seleccionada considerando los grados de 
4to. a 6to, seleccionándose entre 20 y 30 

participantes por cada centro educativo, 
a través de una muestra aleatoria. Ver ta-
bla No.2

Tabla 2. Muestra de estudiantes de los Centros educativos del Distrito 08- 05 de San-
tiago

Fuente: Listado de estudiantes suministrado por la dirección de cada centro educativo.

Para la obtención de los datos se utiliza-
ron las técnicas de análisis de documen-
tos y la encuesta, siendo el cuestionario 
el instrumento base para la recolección 
de informaciones; se elaboraron tres: uno 
para docentes, uno para el equipo de 
gestión y otro para los estudiantes. Los 
instrumentos están compuestos por pre-
guntas cerradas atendiendo a los objeti-
vos de la investigación; para su aplicación 
se contó con el apoyo de cuatro jóvenes 
semilleristas  que forman parte del grupo 
de investigación. La tabulación y análisis 
de los datos se realizó a través del pro-
grama estadístico para Ciencias Sociales, 
SPSS 17.00 (Statistical Package Social 
Science).

La validez de los instrumentos se realizó 
por medio de juicios de seis (6) expertos 

en investigación cuantitativa, con expe-
riencia en práctica docente, en base a los 
criterios de pertinencia, coherencia y cla-
ridad, usando la prueba de la Distribu-
ción Binomial con el software EXCEL. 
En cuanto a la confiabilidad, se utilizó el 
Alpha de Cronbach por medio del pro-
grama SPSS que aportó resultados con 
niveles de fiabilidad muy altos y permitió 
determinar que los instrumentos utiliza-
dos fueron consistentes.

RESULTADOS 

Los datos se recolectaron a través de 
cuestionarios aplicados al equipo de ges-
tión, docentes y estudiantes.
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Tabla 3. El docente realiza su planificación con anticipación a su práctica docente.

Fuente: Instrumento aplicado al equipo de gestión y docentes.

La mayoría del equipo de gestión y del 
cuerpo docente encuestado, representa-
dos por un 61.8% y el 76.1% respectiva-
mente, están totalmente de acuerdo con 
que se planifican las clases previamente. 
De esto se infiere que los docentes de los 
centros realizan su planificación con an-

ticipación a su práctica áulica. Solo un 
3.4% de docentes y 2.9% del equipo de 
gestión no están de acuerdo ni en des-
acuerdo sobre la planificación que realiza 
el docente. Un 3.4% no contestaron la 
pregunta, lo cual se destaca en la tabla 
como perdido en el sistema.

Tabla 4. Elementos que incluye el docente en la planificación por unidad
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Fuente: Instrumento aplicado al equipo de gestión y docentes.

Se observa en la tabla 4 que los docentes 
incluyen en su planificación los elemen-
tos establecidos por el diseño curricular; 
de esos elementos, de acuerdo con el 
equipo de gestión y docentes, los que más 
predominan son: estrategias, contenidos, 
competencias, actividades de enseñanza, 
indicadores de logros y los recursos di-

dácticos y tecnológicos, en un porcentaje 
de 91.2% a 97.1%. Incluyen además la 
secuencia didáctica, las técnicas e ins-
trumentos de evaluación, actividades de 
aprendizaje y el tiempo en un porcentaje 
más bajo que los demás elementos entre 
el 79.4% y 85.3%.

Tabla 5. La planificación responde a los tres momentos de la clase. 
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Fuente: Instrumento aplicado al equipo de gestión y docentes.

Existe coherencia entre las afirmaciones 
emitidas por el equipo de gestión y los 
docentes en relación con que la planifi-
cación de los docentes responde a los tres 
momentos de la clase; cabe resaltar que 

existe un reducido porciento de docentes 
que está en desacuerdo en afirmar que la 
planificación de los docentes incluye los 
tres momentos de la clase.

Tabla 6. La práctica docente establece relación con otras áreas curriculares

Fuente: Instrumento aplicado al equipo de gestión y docentes.

Los resultados de la tabla no. 6 eviden-
cian que el 58.8% del equipo de gestión 
y el 65.0% de los docentes están total-
mente de acuerdo con el afirmar que el 
docente en su práctica establece relación 
con otras áreas curriculares. Destaca la 

existencia de un 2.9% y un 4.3% de do-
centes que ni está de acuerdo ni en des-
acuerdo en que los docentes realizan una 
interrelación entre las asignaturas que 
plantea el currículo.
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Fuente: Instrumento aplicado al equipo de gestión y docentes.

Existe coincidencia entre los resultados 
del equipo de gestión y los docentes en 
relación con las estrategias implementa-
das en la práctica áulica, siendo la más 
utilizada el trabajo en equipo con por-
centajes de 97.1% a 92.9%. respectiva-
mente; la indagación dialógica con un 

47.1%, y 50.4% y en un tercer lugar está 
retroalimentación con porcentajes de 
47.1% y 46.0%. Cabe resaltar además 
que existen otras estrategias que se utili-
zan en un porciento muy bajo como los 
debates y los juegos de roles, que oscilan 
entre un 29.4% y 6.2%.

Tabla 8. En el ejercicio docente utiliza recursos didácticos y tecnológicos acordes al 
tema y grado de la asignatura.

Fuente: Instrumento aplicado al equipo de gestión y docentes.

Tabla 7. De las siguientes estrategias didácticas, ¿cuál o cuáles se utilizan en la práctica 
docente?.
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En relación con la tabla 8, el 58.8% de 
los miembros del equipo de gestión está 
“Totalmente de acuerdo” con que el do-
cente utiliza recursos didácticos y tec-
nológicos acordes al tema y grado de la 
asignatura, mientras que una mayor va-
loración es manifestada por los docentes 
con 67.5%.  En relación con el nivel “De 
acuerdo”, los encuestados reflejan lectu-
ras por debajo del 50%, con 35.3% del 

equipo de gestión y 25.6% de los docen-
tes. Asimismo, se lee que 2,9% del equi-
po de gestión no está de acuerdo ni en 
desacuerdo. En relación con este impor-
tante indicador, se esperaría contar con 
porcentajes más altos, cercanos al 100%, 
debido a que los recursos son inherentes 
a la planificación y su debido y oportuno 
uso optimiza el aprendizaje y dinamiza 
la práctica.

Tabla 9. Recursos didácticos que usa el maestro

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes

De acuerdo con los estudiantes, entre los 
recursos más utilizados por el docente en 
el desarrollo de su clase están: la pizarra 
con 77.1%, los libros con un 66.7%, el 
video con un 57.8%, los cuadernos con 

53.6, los cuentos con un 45.3% y la pi-
zarra digital con un 44.8%. el laborato-
rio es el recurso menos utilizado con un 
4.7%
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Tabla 10. En el ejercicio docente utiliza estrategias de evaluación acordes al tema y al 
grado de la asignatura

Fuente: Instrumento aplicado al equipo de gestión y docentes.

En lo que respecta a si el docente en su 
ejercicio utiliza estrategias de evaluación 
acordes al tema y grado de la asignatu-
ra, el 64.7% del equipo de gestión y el 

69.2 % de los docentes está totalmente 
de acuerdo. Solo el 2.9% del equipo de 
gestión y el 2.6 % de los docentes está 
totalmente en desacuerdo.

Tabla 11. Estrategias de evaluación que utiliza el docente

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes

Según los estudiantes, dentro de los ins-
trumentos de evaluación que más utiliza 
el docente en su práctica áulica, están: 
el examen con un 66.7%, los ejercicios 

con un 59.4%, tareas diarias 47.4%, las 
exposiciones con 31.8%, ejercicios de re-
solución de problemas con un 25.0% y el 
cuestionario con un 19.3%.
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Tabla 12. Recursos y herramientas tecnológicas de evaluación

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes

Los recursos y herramientas tecnológicas 
de evaluación más utilizados por el do-
cente en clase son: Competencias y Jue-
gos con un 56.5%, la bola caliente con 
un 22.8%, seguido del rompecabezas 
con 17.6%. Cabe destacar que un 23.3% 

afirma que los docentes no utilizan nin-
gún recurso ni herramienta. Las herra-
mientas tecnológicas obtuvieron un por-
centaje muy bajo, lo que evidencia que se 
utiliza poco en el proceso de las practicas 
áulicas.

Tabla 13. En la práctica docente se evidencia dominio de los contenidos curriculares

Fuente: Instrumento aplicado al equipo de gestión.
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Se observa en la tabla 13 que para evi-
denciar el dominio de los contenidos cu-
rriculares por parte de los docentes, solo 
se encuestó al equipo de gestión y de es-
tos un 67.6% está totalmente de acuerdo 
con los docentes dominan los conteni-

dos que imparten en práctica áulica. Por 
otro lado, existe un 2.9% del equipo de 
gestión que no está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y el 2.9% restante está total-
mente en desacuerdo.

Tabla 14. En la práctica docente se motiva a los estudiantes a integrarse activamente en 
la clase, debatir, cuestionar y asumir posturas

Fuente: Instrumento aplicado al equipo de gestión y docentes

Con relación a si los docentes motivan a 
los estudiantes a integrarse activamente 
en la clase, debatir, cuestionar y asumir 
posturas, el 55.9% del equipo de gestión 
está totalmente de acuerdo, un 38.2% 
está de acuerdo y el 2.9%  no está de 

acuerdo ni en desacuerdo. Mientras que 
el 74.4% de los maestros está totalmen-
te de acuerdo y un 18.8% está solo de 
acuerdo. Sin embargo, un 4.3% está to-
talmente en desacuerdo con este plantea-
miento.



67Dionicia Reynoso, Solanlly Martínez, María Magdalena Fernández, Wimer Arzolay

Educación Superior   Año  XXI, No. 34   Julio-diciembre  2022  

Tabla 15. El docente te respeta y trata a todos con igualdad e imparcialidad.

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes

EL 64.8% de los estudiantes encuestados 
dice que el docente siempre los respeta y 
trata a todos con igualdad, mientras que 
el 14.0% afirma que a veces esto ocurre. 

Llama la atención que el 9.3% de los en-
cuestados no contestó acerca del trato 
que recibe del docente.

Tabla 16. Resultados de promovidos y reprobados de los centros objeto de investigación

Fuente: Información suministrada por el Departamento de Estadística del Distrito 08- 05. Año escolar 
2021-2022
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Se observa claramente que los resultados 
de la tabla 15 son satisfactorios, dado que 
la mayoría de los centros participantes de 
la investigación obtuvieron más de un 
90% de promoción de los estudiantes, de 
hecho, dos de estas, obtuvieron porcen-
tajes entre 79.9% y 84.2 %. En relación 
con la repitencia, el porcentaje está dis-
tribuido de acuerdo con la cantidad de 
estudiantes entre un 1.1% y un 20.1%. 
Estos resultados constituyen un desafío 
para la mejora de la calidad.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Para determinar cómo se desarrolla el 
proceso de la práctica docente en los 
centros educativos públicos urbano del 
nivel primario de Santiago de los Ca-
balleros en relación con la planificación, 
los elementos de la metodología, el cli-
ma áulico y el rendimiento académico, 
se encuestó a docentes, equipo de gestión 
y estudiantes, para tener un diagnóstico 
más amplio de cómo se lleva a cabo la 
práctica áulica.

La planificación de las clases es una ac-
ción vital para prever, orientar, argumen-
tar, reflexionar, construir aprendizajes y 
dar seguridad a cada una de las acciones 
realizadas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. En ese sentido, los resul-
tados presentados en las tablas 1, 2 y 3 
muestran coherencia entre el equipo de 
gestión y los docentes al afirmar que los 
maestros planifican con anticipación su 
práctica docente e incluyen los elementos 
establecidos por el diseño curricular de 

esos elementos, de acuerdo con el equipo 
de gestión y docentes, los que más pre-
dominan son: estrategias, contenidos, 
competencias, actividades de enseñanza 
indicadores de logros y los recursos di-
dácticos y tecnológicos. Incluyen además 
la secuencia didáctica, el tiempo, las ac-
tividades de aprendizaje y la evaluación 
en un porcentaje más bajo que los demás 
elementos; además, la planificación res-
ponde a los tres momentos de la clase.

Los resultados obtenidos muestran que la 
planificación de los docentes está acorde 
a la estructura que plantea el currículo, 
como está establecido en el documento 
Construyo mi planificación docente: Es-
trategia unidad de aprendizaje del MI-
NERD (2015) este enfatiza la importancia 
que tienen cada uno de los elementos que 
debe contener la planificación, los concibe 
como organizadores de cada acción “para 
apoyar la construcción de conocimientos 
en el ámbito escolar, en permanente inte-
racción con el contexto” (p.29). 

De esto se infiere que, al tener sus temas 
planificados, las clases organizadas, lo 
que permite abordar los temas de forma 
segura, informada y con un porcentaje 
mínimo de improvisación. La planifica-
ción educativa permite al maestro anti-
cipar los contenidos, las actividades, las 
estrategias, los recursos y la duración de 
una sesión de clase o de una unidad. En 
este sentido, autores como Díaz, Reyes & 
Bustamante (2020) afirman que la plani-
ficación educativa responde a “la necesi-
dad de organizar de manera coherente lo 
que se quiere lograr con los estudiantes 
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en el aula. Esto implica tomar decisiones 
previas a la práctica sobre qué es lo que 
se aprenderá, para qué y cómo” (p. 89).

En cuanto a la planificación, los resulta-
dos de la investigación están por encima 
de los presentados en la Evaluación del 
desempeño realizado por el IDEICE 
(2018). Estos muestran que los docentes 
evaluados obtuvieron los más bajos resul-
tados en las planificaciones de sus clases. 
La mayoría de los docentes obtuvieron la 
categoría mejorable e insuficiente, por-
que sus planificaciones no contenían los 
elementos establecidos por el currículo 
dominicano, lo que refleja que ha habido 
una mejora en esos centros en el ámbito 
de la planificación docente. Se evidencia 
en los resultados de esta investigación 
que los docentes al momento de planifi-
car toman en cuenta los contenidos con-
ceptuales, procedimentales y actitudina-
les, los momentos de la clase de inicio, 
desarrollo y cierre y describen los proce-
dimientos o actividades que se detallan 
en estos elementos.

Finalmente, la planificación que realizan 
los docentes de los centros públicos cons-
tituye un instrumento que fortalece la 
práctica docente, pues está acorde con la 
estructura que plantea el currículo. Para 
el MINERD (2016), las mejores planifi-
caciones docentes son aquellas que com-
binan sus elementos de forma pertinente 
y adecuada para el desarrollo de las com-
petencias contempladas en el currículo.

Relacionar las áreas curriculares en la 
práctica docente es un elemento metodo-

lógico que permite dar una visión más 
amplia de los temas impartidos. En ese 
sentido, es importante destacar que los 
resultados de la investigación arrojaron 
que tanto el equipo de gestión como los 
docentes están totalmente de acuerdo en 
afirmar que en la práctica áulica se es-
tablece relación con otras áreas curricu-
lares (ver tabla 4). El MINERD (2022) 
establece que abordar los temas desde 
diferentes áreas estimula en los estudian-
tes la visión de análisis para interpretar 
la realidad desde otras perspectivas. Re-
sulta oportuno destacar que en los re-
sultados de esta investigación existe un 
porcentaje mínimo de docentes que está 
en desacuerdo en que se realiza la interre-
lación entre las asignaturas que plantea el 
currículo, lo cual sigue siendo un desafío 
en la metodología de la práctica docente, 
puesto que en los resultados de la eva-
luación del desempeño docente realizada 
por el IDEICE (2018) esta parte resultó 
como básico e insuficiente.

Implementar estrategias didácticas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje es un 
elemento nodal, ya que estas constitu-
yen las acciones y procedimientos que el 
docente planifica para evaluar y lograr 
aprendizajes en los estudiantes Guaráte 
& Hernández (2018), citados por (Guz-
mán, Ruiz, & Sánchez, 2021).  En ese 
orden, los resultados de la investigación 
muestran que existe coincidencia entre 
los docentes y el equipo de gestión al 
afirmar que las estrategias que más se 
utilizan en la práctica áulica son el traba-
jo en equipo con el porcentaje más alto, 
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la indagación dialógica y la retroalimen-
tación. En ese sentido, llama la atención 
que las dos últimas estrategias hayan ob-
tenido un porciento entre 47 % y 50% 
(ver tabla 5). Estos resultados podrían 
interpretase como desafíos, en el sentido 
de que solo la mitad de los encuestados 
afirma que integra las estrategias en el 
proceso de aprendizaje. 

Estos resultados se relacionan con los de 
la investigación realizada por Luna, Pe-
ralta, Gaoma & Dávila (2022) quienes 
afirman que el uso de estrategias como la 
retroalimentación tiene un impacto posi-
tivo en la adquisición de los aprendizajes, 
tienen facilita detectar los errores para 
corregirlos en combinación con el estu-
diante, además aumenta el interés y de-
sarrolla la metacognición. Otro elemen-
to metodológico que se convierte en un 
reto por los resultados que ha obtenido 
tanto por los docentes como por el equi-
po de gestión es el uso de las estrategias 
de juego de roles, los juegos y el debate. 
En relación con lo anterior, el MINERD 
(2022) plantea que estas constituyen un 
elemento esencial para la adquisición de 
los aprendizajes, de manera que, median-
te su uso se desarrollan aspectos cogniti-
vos, motores, socioafectivos y morales. Es 
evidente que las estrategias despiertan la 
creatividad, incentivan la investigación, 
el sentido lógico y regulan el aprendizaje 
de los estudiantes. 

Para conocer los recursos didácticos y 
tecnológicos (ver tabla 6) que usan los 
docentes en su práctica como elemento 
metodológico, se encuestó a los docentes, 

equipo de gestión y los estudiantes. Los 
resultados de los dos primeros grupos en-
cuestados han coincidido en que la gran 
mayoría de los docentes utilizan recursos 
didácticos y tecnológicos acordes al tema 
y la asignatura. En este sentido, Giler 
& Mora (2022) y el MINERD (2022) 
plantean que mediante el uso de los re-
cursos se puede despertar el interés en 
los educandos para el desarrollo de sus 
habilidades, creatividad y destrezas, en-
caminándolos a desarrollar habilidades y 
competencias de las diferentes áreas del 
currículo.

Por otro lado, cuando se cuestionó a los 
estudiantes (ver tabla 7), la mayoría de 
estos afirmaron que los recursos que uti-
lizan los docentes con más frecuencia en 
su práctica son: libros, pizarra y videos 
entre un 66.7% y 57.8%, luego les si-
guen los cuadernos, cuentos y la pizarra 
digital entre un 53.6% y 44.8% y en un 
rango inferior están los mapas, laborato-
rios y diapositivas. Con respecto a estos 
resultados, el MINERD (2022) señala 
que dentro de los recursos que se pue-
den utilizar en el aula están: “libros en 
formato digital; audiolibros; programas 
informáticos, recursos convencionales 
como: libros de texto, cuadernillos físi-
cos, obras literarias, diccionarios, pizarra 
convencional (de tiza), pizarra plastifi-
cada (de marcadores), rotafolio, entre 
otros” (p.18). 

Si bien es cierto que el uso de los libros 
es importante en la práctica áulica, hay 
otros recursos necesarios que se deben 
utilizar con la misma frecuencia como 
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la pizarra digital, ya que esta “aporta, no 
solo en cuanto a su uso básico, un con-
junto de experiencias y conocimientos 
que sirven para alcanzar con éxito un 
objetivo” (Rojas, 2019, p.8). En esta se 
realizan actividades de forma escrita, vi-
sual y auditiva que sirven de apoyo a la 
socialización de los temas que se desarro-
llan en el aula y a la adquisición de nue-
vos conocimientos. De igual manera, si 
se combina el uso de videos y diferentes 
aplicaciones (APPs), las prácticas áulicas 
serían más divertidas, creativas e inno-
vadoras.

La evaluación es un elemento fundamen-
tal en el proceso de enseñanza apren-
dizaje de los estudiantes. En ese orden, 
los resultados obtenidos en este estudio 
evidencian que existe coincidencia entre 
lo expresado por los docentes y el equipo 
de gestión al afirmar que los maestros en 
su práctica utilizan estrategias de evalua-
ción acordes con el  tema y grado de la 
asignatura (ver tabla 8), en ese sentido, la 
evaluación:

permite valorar los conocimientos de los 
estudiantes durante el trabajo en el aula, 
como para tomar decisiones que pro-
mueven el aprendizaje. Desde esta pers-
pectiva, la preparación docente en el área 
de evaluación puede considerarse como 
una de las herramientas más poderosas 
para mejorar la calidad de la educación. 
(Talanquer, 2015, p.2).

Debido a la importancia que tiene la eva-
luación en el proceso de aprendizaje, se 
cuestionó además a los estudiantes para 

conocer las estrategias de evaluación, los 
recursos y herramientas tecnológicas que 
usan los docentes en su práctica áulica 
(ver tablas 9). Estos afirman que los do-
centes evalúan mayormente a través de 
exámenes. En ese sentido, el MINERD 
(2016) plantea que:

el examen no es la única forma de eva-
luar, sino que un portafolio, un cartel, 
un cuestionario, son estrategias válidas 
para desarrollar el proceso de evaluación 
al igual que los cuadernos y trabajos del 
estudiantado siguen siendo instrumen-
tos adecuados para evaluar el proceso de 
aprendizaje y sus productos. (p.416).

Los docentes en su práctica áulica utili-
zan además del examen otras alternativas 
de evaluación, como los ejercicios prácti-
cos, la resolución de problemas y las ex-
posiciones; sin embargo, priorizan el exa-
men. En este orden de ideas, de acuerdo 
con investigaciones realizadas, este pro-
voca en los estudiantes un sinnúmero de 
emociones, entre ellas: ansiedad, miedo, 
preocupaciones y estrés, ya sea por fac-
tores internos o externos (MuyInga & 
Merchan, 2020). Por ello, resulta funda-
mental establecer pautas claras entre las 
estrategias de evaluación a utilizar. 

Es importante resaltar que no se debe 
descartar definitivamente el examen. 
Ahora bien, como estrategia de evalua-
ción los ejercicios prácticos y la resolu-
ción de problemas constituyen una im-
portante y potente herramienta, como 
lo afirman Arteaga, Macías & Pizarro 
(2020); estas “permiten no solo evaluar 
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el nivel de adquisición y aplicación de 
conceptos y procesos por parte del alum-
no, sino estudiar y analizar las estrategias 
metacognitivas que cada estudiante pone 
en funcionamiento a la hora de enfren-
tarse a tareas” (p.275).

En cuanto a los recursos y herramientas 
tecnológicas que usan los docentes para 
evaluar, los datos arrojados por los estu-
diantes han evidenciado que en las prác-
ticas áulicas se utilizan muy poco (ver 
tabla 10). Lo que se infiere de estos resul-
tados es que los docentes continúan eva-
luando con estrategias y recursos que co-
rresponden a la metodología tradicional, 
según los resultados de la investigación 
realizada por Fernández (2017), el uso 
del “Kahoot ha contribuido a mejorar el 
aprendizaje y ha permitido memorizar 
conceptos, reduciendo su tiempo de es-
tudio” (p. 187). Asimismo, los resultados 
de la investigación realizada por Pressley, 
Croyle, & Edgar (2020) afirman que 
el uso del Bamboozle, el Mentimeter y 
el Padlet hacen que las clases sean más 
emocionantes y activas, situación que 
favorece la obtención de aprendizajes su-
periores, por encima de la manera tradi-
cional. El uso de recursos y herramientas 
tecnológicas en el proceso de evaluación 
hace que esta se realice de forma más ob-
jetiva, dinámica, divertida e innovadora. 

Otro elemento que debe estar presente 
en toda práctica áulica, como parte de la 
metodología, es el dominio de los con-
tenidos que se imparten. En ese sentido 
MINERD (2015) expresa que el docen-
te “domina los contenidos curriculares 

fundamentales y los enfoques metodo-
lógicos para su enseñanza” (p.8). Para 
conocer esa dimensión en los docentes 
investigados se encuestó a los miembros 
del equipo de gestión (ver tabla 11). Los 
resultados evidencian que la mayoría de 
los docentes dominan los contenidos que 
imparten. Ahora bien, hay que resaltar 
que existe un 2.9% del equipo de gestión 
que no está ni de acuerdo ni en desacuer-
do y otro 2.9% que está totalmente en 
desacuerdo en afirmar que los docentes 
manejan el contenido que imparten. 
Estos resultados aún siguen siendo un 
desafío para la calidad de la educación 
dominicana, por su coherencia con la 
evaluación realizada por el IDEICE en el 
2018 donde uno de los indicadores más 
afectados fue “Domina los temas, conte-
nidos e indicadores que deben lograr sus 
niños y niñas” (p.38), obteniendo una 
valoración de básico o insuficiente.

En lo que respecta al clima áulico, la cali-
dad de este es un elemento importante en 
el proceso de la práctica docente para la 
adquisición de conocimientos. En ese or-
den, los resultados de la investigación fue-
ron positivos, de acuerdo con las afirma-
ciones del equipo de gestión, los docentes 
y los estudiantes (ver tabla 12 y 13). Estos 
han coincidido en que en la práctica áuli-
ca existe un clima donde se motiva a los 
estudiantes a integrarse activamente en la 
clase, debatir y cuestionar ideas. Los re-
sultados son muy similares a la investiga-
ción realizada por Pompa, Bakker & Ru-
biales (2018), quienes confirman que “un 
clima áulico positivo favorece el desarrollo 
cognitivo y emocional de los estudiantes, 
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beneficiando su rendimiento académico, 
la adquisición de habilidades cognitivas, 
el desarrollo de actitudes positivas hacia el 
estudio” (p.6). 

En ese mismo orden, otro resultado en 
relación con el clima áulico es que la ma-
yoría de la muestra coincidió en que en 
la práctica docente se respeta a los estu-
diantes y estos son tratados con impar-
cialidad e igualdad. A propósito de este 
asunto, Caballero & Amador (2020) en 
su investigación concluyen que donde 
existe respeto hacia los estudiantes se 
potencializa la motivación y se obtienen 
aprendizajes. El hecho de que el docente 
motive a la participación y respete a los 
estudiantes es un indicador para el logro 
de los aprendizajes, trabajar la cultura de 
paz y el desarrollo de competencias. El 
estudiante motivado, generalmente está 
en disposición de trabajar de forma co-
laborativa, en armonía y en convivencia 
sana con los compañeros de aula (Dasa 
& Arias, 2022). Ahora bien, es oportuno 
destacar que existe un 9.3% de estudian-
tes que no dio respuesta al indicador y 14 
% afirmó que solo  a veces  se les respeta 
y se les trata con igualdad
 
Es propicio reflexionar sobre el efecto 
de la práctica docente en el rendimien-
to escolar de los alumnos. Los resultados 
evidencian que ha habido buen porcen-
taje de promovidos; (ver tabla 14), no 
obstante, es cuestionantes la cantidad de 
repitentes por centros educativos. Esto es 
un llamado de atención a las autorida-
des a que se debe seguir fortaleciendo la 
calidad de la práctica docente, dado que 

esta es la actividad que se encarga de pro-
piciar un entorno favorable para enseñar 
a través de la utilización de elementos 
metodológicos e incentivar en los edu-
candos los aprendizajes que les permitan 
desarrollar las competencias propias de 
cada grado y nivel (Pérez 2019).

CONCLUSIONES

Este estudio ha proporcionado infor-
maciones importantes como es el hecho 
de que la mayoría de las docentes de los 
centros educativos públicos urbanos de 
Santiago del nivel elaboran una planifi-
cación previa de las acciones a realizar en 
su práctica educativa y están acorde con 
el esquema curricular vigente. Ante esa 
realidad hay que resaltar que aún queda 
una minoría que no planifica, situación 
que llama la atención porque, sin tener 
una planificación, ¿qué hace ese docente 
en el aula?, ¿qué actividades realiza con 
los estudiantes? Son cuestionantes pen-
dientes por ser aclaradas en una próxima 
investigación. 

Una aportación relevante de este estu-
dio, es que los docentes dentro de los 
elementos metodológicos que utilizan 
en su práctica áulica, interrelacionan las 
diferentes áreas curriculares. Esto es una 
acción importante en su quehacer pro-
fesional, pues desde esta perspectiva los 
contenidos se trabajan de manera abierta 
a otras áreas y dimensiones, lo que per-
mite una visión más amplia de los temas 
impartidos.
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En relación con el uso de las estrategias 
didácticas, estas todavía constituyen un 
reto en la práctica docente. Es necesario 
que se implemente una variedad de ellas 
en el proceso de enseñanza, ya que faci-
litan la adquisición del aprendizaje y se 
constituyen en el motor que impulsa la 
motivación por aprender, despiertan la 
creatividad y regulan el aprendizaje de 
los estudiantes.

En cuanto al uso de los recursos didác-
ticos y las herramientas tecnológicas es 
necesario que los docentes diversifiquen 
su uso en sus prácticas áulicas y no solo 
utilicen los recursos tradicionales del li-
bro y la pizarra, sino recurrir a otros tan 
importantes como son las aplicaciones 
tecnológicas y pizarras digitales, pues in-
tegran un sinnúmero de usos que hacen 
que las clases sean dinámicas y entrete-
nidas. Cabe resaltar que, en la era digi-
tal, donde las herramientas tecnológicas 
juegan un papel importante en el proce-
so de aprendizaje, todavía los docentes 
priorizan elementos didácticos corres-
pondientes al modelo tradicional para 
evaluar.

Con relación al clima áulico en el proce-
so de la práctica, se pudo evidenciar que 
la mayoría de los docentes respetan a los 
estudiantes, los tratan con imparcialidad, 
los motivan a integrarse activamente en 
la clase para debatir, cuestionar y asumir 
posturas. Aunque cabe resaltar que aún 
continúan una minoría de docentes que 
no asumen el trato respetuoso e impar-
cial que deben tener con sus alumnos.

En síntesis, los resultados de esta investi-
gación constituyen un reto para la mejora 
de la calidad de la educación dominica-
na. El hecho de que haya resultados posi-
tivos es un indicador de que las prácticas 
áulicas van mejorando, situación que se 
evidencia en la cantidad de estudiantes 
promovidos en los centros estudiados. 
Ahora bien, estos resultados establecen 
un referente para continuar realizando 
investigaciones que conduzcan a la toma 
de decisiones y orienten a intervenciones 
puntuales sobre las prácticas áulicas de 
los docentes, no solo de la zona urbana 
de Santiago, sino a nivel nacional. Se 
propone que las próximas investigacio-
nes incluyan como técnica
observaciones participantes que eviden-
cien de forma directa el proceso de en-
señanza aprendizaje, y no solo eso, sino 
que permitan contrastar las percepciones 
y opiniones de los informantes con la 
realidad del contexto escolar.
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Resumen

En la presente investigación se analizaron 
las impresiones de estudiantes de Botáni-
ca II del Instituto Superior de Formación 
Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) 
sobre la virtualización de las prácticas de 
laboratorio teniendo como punto de ini-
cio la incorporación de la enseñanza vir-
tual que ha traído consigo la pandemia 
provocada por el COVID-19. La meto-
dología se basó en la aplicación de un 
instrumento (encuesta), dirigida a estu-
diantes del quinto cuatrimestre quienes 
cursaron la asignatura Botánica II. Di-
cha encuesta fue validada por un grupo 
de expertos: 2 botánicos, 1 toxicóloga, 
1 biólogo marino y 1 química, a cuyos 
resultados se le aplicó el Alfa de Cron-
bach. Los resultados de la investigación 

Abstract

In the present investigation, the impres-
sions of students of Botany II of the Ins-
tituto Superior de Formación Docente 
Salomé Ureña (ISFODOSU) on the vir-
tualization of laboratory practices were 
analyzed, having as a starting point the 
incorporation of virtual teaching that 
has brought with it the caused pande-
mic. by COVID-19. The methodology 
was based on the application of an ins-
trument (survey), aimed at students in 
the fifth semester who took the subject 
Botany II, this survey was validated by 
a group of experts: 2 botanists, 1 toxi-
cologist, 1 marine biologist and 1 che-
mist, to whose results Cronbach’s Alpha 
was applied. The results of the investi-
gation indicated that the students used 

079 a 093

Botany II laboratory practices from a virtual environment as a significant 
learning tool
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apuntaron que los estudiantes utilizaron 
las herramientas Screencast-O-Matic, 
Canvas, Lucidichart, Paint, Camscan-
ner, InShot, Photoshop y Piktochart 
para optimizar sus prácticas. El análisis 
matemático aplicado, la encuesta, arro-
jó como resultado 0.86, lo cual indica 
confianza, confiabilidad y consistencia 
del mismo. Se concluye que se logró el 
aprendizaje esperado del contenido al 
realizar las prácticas de laboratorio bajo 
un formato virtual, lo cual contribuyó en 
su formación como futuro docente.

Palabras clave: Botánica, herramientas 
digitales, Alfa de Cronbach, pandemia, 
COVID-19 

the tools Screencast-O-Matic, Canvas, 
Lucidichart, Paint, Camscanner, InShot, 
Photoshop, and Piktochart to streamline 
your practices. The mathematical analy-
sis applied to the survey gave a result of 
0.86, which indicates trust, reliability 
and consistency of the survey. It is con-
cluded that the expected learning of the 
content was achieved when carrying out 
the laboratory practices under a virtual 
format, which contributed to his trai-
ning as a future teacher.

Keyword: Botany, digital tools, Cron-
bach’s Alpha, pandemic, COVID-19

Prácticas de laboratorio de Botánica II desde un entorno virtual como herra-
mienta de aprendizaje significativo está distribuido bajo una Licencia Crea-
tive Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, hasta ahora más 
617.074.324 personas han contraído el 
Covid-19 y más de 6.544.182 han falleci-
do en todo el mundo, según las cifras de 
la Universidad Johns Hopkins (https://
coronavirus.jhu.edu/map.html, 2022). 
En tal sentido, se han suscitado cambios 
en el estilo de vida, lo cual ha afectado 
significativamente a muchos países; se 
produjeron modificaciones a nivel co-
mercial, institucional, entre otras, cuyas 
actividades saltaron a ser manipuladas 
en formato virtual.

En este orden de ideas, nos hacemos la 
interrogante ¿la transformación y adap-
tación de la metodología de las prácticas 
de laboratorio presenciales en actividades 
virtuales han tenido repercusiones posi-
tivas en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje durante la pandemia a causa del 
COVID? Esto nos lleva a reflexionar que 
las actividades realizadas por los estu-
diantes durante este proceso han favore-
cido significativamente en su aprendiza-
je, ya que se han desarrollado destrezas 
intelectuales, así como en la manipula-
ción de programas informáticos donde 
aprendieron a extrapolar desde el medio 
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natural y prácticas presenciales a una vi-
sión tecnológica optimizando la investi-
gación didáctica. 

El contexto educativo no ha sido la ex-
cepcion en los inminentes cambios que 
vivenciamos, pues al cerrar las institu-
ciones de enseñanza, millones de estu-
diantes fueron afectados y los docentes 
han insistido con sus labores recurriendo 
a los medios virtuales, experimentando 
nuevas herramientas digitales para que 
los estudiantes continuaron participan-
do en el proceso educativo (Tan et al., 
2020). 

En algunos países, instituciones a nivel 
superior le facilitaron a algunos estu-
diantes y/o al personal docente equipos 
tecnológicos para desempeñar sus tareas, 
aminorando de este modo el impacto so-
bre todo en la población estudiantil sin 
generar atrasos a nivel académico, sin 
embargo. Este beneficio no fue la reali-
dad de la mayoría. Paradójicamente, mu-
chos estudiantes y docentes asumieron la 
responsabilidad de los costos asociados 
al ineludible método de enseñanza a dis-
tancia (equipos, mobiliario y conexiones 
a internet), para darle continuidad al 
compromiso de formación educativa. 

Para Unidas (2020), ha sido necesaria la 
adaptación de la nueva manera de edu-
cación a distancia manifestada por el 
cúmulo de requerimientos e inversión de 
mayor tiempo para la elaboración de ac-
tividades y materiales al impartir clases 
de acuerdos a las exigencias. Los docen-
tes respondieron satisfactoriamente ante 

la emergencia por la pandemia causada 
por el COVID-19, desafiando conflictos 
de conocimientos tecnológicos, sociosa-
nitarios, entre otros, durante esta etapa 
que aún persiste.

En vista de las circunstancias, los docen-
tes de diversas áreas fueron obligados a 
adaptarse y a modificar las tradiciona-
les prácticas docentes, ajustar las clases 
a entornos de enseñanza remota que, en 
un porcentaje alto les eran inexplorados. 
Por lo tanto, se debió incursionar por un 
apresurado proceso de aprendizaje y ma-
nejo de tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), sin dejar a un lado 
a los estudiantes, quienes cambiaron su 
habitual forma de recibir docencia, y pa-
saron por un proceso de incertidumbre, 
miedo y vulnerabilidad a nivel mundial, 
al afrontan escenarios ignoradas con res-
tricciones y frustraciones así como lo ex-
presan Talanquer et al. (2020). 

Los docentes de Ciencias Naturales han 
realizado modificaciones de las prácticas 
de laboratorio de diversas asignaturas, 
adaptándolas a la realidad de los estu-
diantes con respecto a los materiales con 
los pudieran contar en su hogar, inclusi-
ve manejando los entornos naturales al 
aprendizaje en línea.

La tecnología aplicada al ambiente 
educativo  

La utilización de la tecnología en el aula 
pretende el desempeño de diferentes ro-
les por parte del docente y la distribu-
ción de actividades adecuándose a los 
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requerimientos de los estudiantes (Or-
lando y Attard (2016), Gértrudix-Barrio 
y Rivas-Rebaque, 2021). En este sentido, 
Kilbride (2016), recomienda que para la 
construcción de una sociedad crítica es 
necesario reducir enormemente la brecha 
digital, mediante la estimulación de la al-
fabetización digital en todos los sectores 
de la población, y no solo en el período 
de escolarización; asimismo, presentar 
soluciones cónsonas a las necesidades de 
la sociedad del siglo XXI y de esta mane-
ra promocionar un pensamiento crítico, 
así como lo como lo establece Kilbride 
(2016). 

Hawley Turner et al. (2017), propusieron 
tres tipos de prioridades en investigación 
para avalar el avance hacia la innovación 
en la educación superior: 1. Llevar a cabo 
investigaciones que expongan los cono-
cimientos fundamentales y las destrezas 
indispensables para fomentar las compe-
tencias digitales y de alfabetización para 
los alumnos de por vida. 2. Investigar 
técnicas de instrucción que promuevan 
la igualdad para todos. 3. Investigar so-
bre los vínculos aprendizaje fuera del co-
legio- aprendizaje formal y la responsabi-
lidad ciudadana.

López-Rúa, et al. (2012), establecieron 
que las actividades de laboratorio esti-
mulan el aprendizaje de las ciencias, al 
permitir al estudiante debatir sus cono-
cimientos y compararlos con la realidad. 
De este modo, el alumno pone en juego 
su aprendizaje previo y los verifica me-
diante las prácticas, en los que se debe 
promover la aplicación de conceptos, 

procedimientos y actitudes que debe 
contener toda propuesta educativa.
 
Adams (2020), explicó que los educan-
dos y los docentes antes de la pandemia 
eran más tradicionalistas al preferir algu-
nas estrategias y métodos para impartir 
enseñanza, a pesar de la existencia de he-
rramientas digitales. En este sentido, se 
han implementado intempestivamente 
metodologías de enseñanza en formatos 
virtuales, ocasionando modificaciones 
drásticas en la nueva estrategia de ense-
ñanza, lo que al principio representó un 
reto. Se realizaron cambios en los para-
digmas tradicionales.

Sin embargo, la pandemia ha hecho que, 
de manera forzada e inmediata, tanto 
docentes como estudiantes trasladaran 
sus métodos de estudio y enseñanza al 
formato en línea, enfrentándose a cam-
bios radicales y a grandes desafíos, por lo 
que se necesitó encontrar soluciones para 
superarlos, cambiar sus paradigmas, mo-
verse a formas nuevas y creativas para so-
lucionar dichas dificultades en el proceso 
de aprendizaje (Adams, 2020).

La ONU (2020) publica que aproxima-
damente afectó el 91 % de los estudian-
tes a nivel mundial y, alrededor de 1600 
millones de niños y jóvenes estaban fuera 
de la escuela en abril del 2020, debido 
las instituciones educativas en muchos 
países decidieron cerrar temporalmente 
a causa del COVID-19.

Porlán (2020), explica que los sistemas 
educativos han tenido que responder 
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urgentemente a un nuevo escenario: la 
imposible presencialidad en los centros 
educativos y un porcentaje elevado no 
estaban capacitados para responder a ese 
desafío. En este orden de ideas, Cabrera 
(2020), indicó que los alumnos y docen-
tes se vieron impactados por el cese tem-
poral de actividades presenciales. 

La UNESCO (2020) en su publicación 
“Education: From disruption to reco-
very” menciona la necesidad de readap-
tar las actividades escolares a un formato 
virtual, sin suficiente capacitación, apo-
yo y recursos; asimismo, Murillo y Duk 
(2020:13), estacaron que esta situación 
se vislumbró en términos generales, en la 
mayoría de los centros educativos de los 
países latinoamericanos y que “no cuen-
tan con las competencias necesarias para 
asumir este tremendo desafío”. 

Oliveros et al. (2018), afirmaron que la 
educación en formato virtual permite 
mayor flexibilización en cuanto a la ad-
ministración del tiempo, distancias, es-
pacio y brindar las mayores y óptimas 
oportunidades de aprendizaje en los cen-
tros educativos. Resaltan la necesidad de 
condiciones digitales debe involucrar la 
conexión de estudiantes y maestros, den-
tro de otros aspectos. 

La CEPAL (2020), destacó que en el ám-
bito educativo, gran parte de las medidas 
de los países de la región han adoptado 
la suspensión de las actividades educati-
vas presenciales en todos los niveles, lo 
que ha originado tres campos de acción 
principales: la expansión de modalidades 

de aprendizaje remota, mediante el uso 
de una multiplicidad de plataformas y 
formatos digitales; el apoyo y la movi-
lización del personal y las comunidades 
pedagógicas, la atención a la salud y el 
bienestar integral del estudiantado.

Esta investigación se realizó con el obje-
tivo de: 1) Analizar la percepción de los 
estudiantes de la licenciatura en Biología 
orientada a la Educación Secundaria del 
recinto Luis Napoleón Núñez Molina 
del Instituto Superior de Formación Do-
cente sobre la adaptación de las activida-
des de laboratorio de Botánica II en su 
hogar mediante la virtualización de las 
prácticas de laboratorio durante ene-
ro-julio 2021, tomando en consideración 
la ruptura de las actividades tradicionales 
a causa de la pandemia adecuándolas a la 
modalidad remota. 2) Determinar cuáles 
programas y herramientas tecnológicas 
fueron usadas por los estudiantes de Bo-
tánica II para cumplir con las prácticas 
de laboratorio.

METODOLOGÍA

Tipo de investigación

El diseño de la investigación se enfoca en 
un entorno mixto de tipo exploratorio 
que busca comprender en profundidad 
un fenómeno complejo de datos cuan-
titativos o cualitativos, a fin de iniciar 
cambios atribuidos a los métodos inves-
tigativos, entre distintas razones (Pereira, 
2011). 
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Población y muestra 

La muestra de la población participan-
te es no probabilística por conveniencia 
como lo recomienda Chao et al. (2022). 
La población estuvo representada por 64 
estudiantes a los que se aplicó una en-
cuesta en línea (Google forms). La mues-
tra seleccionada fue de 30 estudiantes 
que cursaron la asignatura Botánica II, 
es decir, se realizó muestreo intencional 
u opinático: en este caso los elementos 
son escogidos con base en criterios o jui-
cios preestablecidos por el investigador 
como lo estable Arias (2012). 

Perspectivas de la investigación 

El estudiante debe tener conocimiento 
sobre las diferentes estructuras y carac-
terísticas que definen cada grupo de fa-
milias vegetales. Asimismo, el estudiante 
debe aprender a dibujar y rotular los ca-
racteres distintivos de los diferentes gru-
pos botánicos y por último el estudiante 
debe poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en clases remotas.

Los intentos de innovación de la ense-
ñanza, particularmente en las ciencias 
naturales, giraron en torno al binomio 
adquisición significativa de conocimien-
tos /habituación con la metodología 
científica, en un intento de cumplir con 
los contenidos. Es importante resaltar el 
interés e inquietudes de los estudiantes 
por las actividades prácticas lo cual ha 
tuvo como fruto la implementación de 
muchas técnicas que pretendían deter-
minar la naturaleza de actividades expe-

rimentales y su ejecución en un formato 
virtual, resaltando el papel que desempe-
ña el trabajo práctico en el proceso ense-
ñanza - aprendizaje de las ciencias.

Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento de recolección de datos 
fue la encuesta y como técnica se apli-
có un cuestionario de cinco (5) pregun-
tas con opciones cerradas, a través de 
(Google forms), dirigido a estudiantes 
del Recinto Luis Napoleón Núñez Mo-
lina del Instituto Superior de Formación 
Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) 
de la carrera de Licenciatura en Biología 
Orientada a la Educación Secundaria. La 
encuesta constaba de 6 preguntas, con la 
finalidad de recoger la percepción de la 
realización de las prácticas de laboratorio 
en un formato virtual, basándonos en las 
recomendaciones de Arias (2012, p. 33), 
al utilizar una herramienta contentiva 
de un conjunto de interrogantes. Dicha 
encuesta fue validada por un grupo de 
expertos: 2 botánicos, 1 toxicóloga, 1 
biólogo marino y 1 química.

Esta encuesta se aplicó sin distinción 
de sexo, edad o clase social. Su único 
requisito era haber cursado Botánica II 
impartida en el II cuatrimestre del 2021. 
La asignatura implicaba la realización 
de prácticas de laboratorio, de acuerdo 
al programa de la misma, tomando en 
consideración la adecuación de las acti-
vidades de un formato presencial a uno 
virtual, lo cual requirió la adaptación de 
la metodología incluyendo la utilización 
de utensilios cotidianos, de bajo costo y 
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de fácil acceso para los estudiantes con 
la finalidad de lograr los objetivos a eje-
cutar.

Al instrumento utilizado se le aplicó la 
prueba de alfa de Cronbach con la in-
tención de garantizar la precisión de la 
medida y para contar con la validación 
formal basándonos en las recomendacio-
nes de varios autores, quienes coinciden 
que los valores de alfa de Cronbach entre 
0,70 y 0,90 demuestran una buena so-
lidez en los datos (Kane, 2001, Gliner, 
Morgan y Harmon 2001; Morgan, Gli-
ner y Harmon, 2001).

Instrumentos y técnicas de evaluación 
de las prácticas 

Entre los instrumentos de evaluación se 
encuentran: las rúbricas de evaluación, 
la lista de cotejo y la observación. Las 
técnicas que se aplicaron fueron la ob-
servación y análisis del desempeño de los 
estudiantes.

Entre las herramientas se aplicó la ela-
boración de dibujos para representar las 
características resaltantes de los diferen-
tes grupos estudiados en el programa de 
Botánica II para ello los estudiantes apli-
caron diversos programas como: Screen-
cast-O-Matic, Canvas. Lucidichart, 
Paint, Camscanner, InShot, Photoshop 
y Piktochart. 

Estrategias de aprendizaje

Entre las estrategias, definidas por Ca-
macho et al., (2012), se aplicaron las es-

trategias cognitivas las cuales permiten 
el desarrollo de acciones enfocadas al 
aprendizaje significativo de las temáticas 
de estudio. Adicionalmente, la estrate-
gia meta-cognitiva sirve de guía para 
que el estudiante realice una actividad, 
promoviendo la capacidad intrínseca de 
razonar y analizar, fomentando el apren-
dizaje y desarrollo de las habilidades del 
estudiante y las estrategias pedagógicas 
tecnológicas. El proceso de aprendizaje, 
el dominio y aplicación de la tecnología, 
deben hacer competente a cualquier tipo 
de estudiante, a fin de mejorar las acti-
vidades, contenidos y planteamiento de 
objetivos que ayuden tanto al estudiante 
como al maestro.

Como estrategia de aprendizaje se rea-
lizaron trabajos colaborativos que per-
mitieron contextualizar el proceso, para 
lograr que los estudiantes aprendieran e 
interactuaran en la actividad, y se concre-
tará de manera clara y oportuna para el 
logro del objetivo de aprendizaje o com-
petencia (UNED, s/f). El plan de acción 
para la virtualización de las prácticas de 
laboratorio de Botánica II, se basó 5 ac-
tividades: Identificar las diferentes partes 
de las talófitas (algas, hongos y líquenes); 
2.-Identificar las diferentes partes de las 
briofitas y pteridófitas; 3.- Identificar las 
partes reproductivas de las espermatófi-
tas; 4.-Identificar caracteres diagnósticos 
de las monocotiledóneas y dicotiledó-
neas y 5.- Elaborar un herbario.

Es de hacer notar que, las prácticas de 
laboratorio de Botánica II se diseñaron 
para realizar las actividades de la manera 
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tradicional, en las cuales los estudiantes 
debían dibujar y rotular las estructuras 
a mano, pero en algunos casos los estu-
diantes utilizaban herramientas digitales 
por comodidad o porque manifestaban 
no saber dibujar. 

RESULTADOS 

Al instrumento se le aplicó el Alfa de 
Cronbach dando como resultado 0.86 
indicando confianza, confiabilidad y 
consistencia del mismo.

Con respecto a la pregunta 1 ¿Usted lo-
gró el aprendizaje esperado del contenido 
al realizar las prácticas de laboratorio en 
su hogar? 43% de los encuestados estuvo 
totalmente de acuerdo, 37% de acuerdo, 
el 3% en desacuerdo, el 17 % estuvo to-
talmente en desacuerdo (figura 1). En la 
pregunta 2 ¿Se cumplió con la adapta-
ción de la metodología de las prácticas 
bajo un formato virtual?, 30 % estuvo 
totalmente de acuerdo, 50% de acuerdo, 
10% en desacuerdo y 10% totalmente en 
desacuerdo (figura 2). En la pregunta 3 

¿Considera que las prácticas de laborato-
rio realizadas en su hogar contribuyeron 
en su formación como futuro docente 
para aplicarlas en cualquier ámbito? 33 
% estuvo totalmente de acuerdo, 47% 
de acuerdo, 17% en desacuerdo y 3% 
totalmente en desacuerdo (figura 3). En 
la pregunta 4. ¿Las prácticas de laborato-
rio pueden ser repetibles de continuarse 
con la virtualización? 27 % estuvo to-
talmente de acuerdo, 57% de acuerdo, 
10% en desacuerdo y 7% totalmente en 
desacuerdo (figura 4). En la pregunta 5. 
Al comparar las prácticas laboratorios 
presenciales con las virtuales ¿se cum-
plieron con los objetivos? 33 % estuvo 
totalmente de acuerdo, 47% de acuerdo, 
13% en desacuerdo y 7% totalmente en 
desacuerdo (figura 5). Finalmente, se les 
preguntó ¿Cuál aplicación y programas 
utiliza como herramientas de refuerzo 
para las prácticas de laboratorio? 9 de 
los estudiantes utilizaron Piktochart, 6 
Screencast-O-Matic, 9 Canvas, 5 Lucid-
chart, 2 PowerPoint, 1 Word, 8 Paint, 1 
Camscanner, 5 InShot, 10 Photoshop 8 
lo hicieron de forma manual (figura 6).
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Discusión de los resultados 

Con respecto a la percepción de los es-
tudiantes cursantes de Botánica II desde 
el entorno virtual, se evidenció el agra-
do por parte de los mismos, es decir, los 
métodos pedagógicos recibidos, la apli-
cación de la tecnología se forjó un buen 
vínculo entre los estudiantes y el docente 

un porcentaje alto de los estudiantes lo-
gró el aprendizaje esperado del conteni-
do al realizar las prácticas de laboratorio 
en su hogar, se contribuyó satisfactoria-
mente que las prácticas realizadas en el 
hogar en la formación como futuro do-
cente, en este sentido, el proceso de en-
señanza en las plataformas virtuales que 
en algunos casos puede relacionarse a 
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factores económicos de la casa y familia 
del estudiantes, incidiendo directamente 
a procesos educativos (Medina, 2019).  
Además, es trascendental que el docente 
sea usuario permanente y no un usua-
rio por ratos de la virtualidad (Pulido, 
2017). También se pudo comprobar que 
la mayoría de los estudiantes aseguraron 
que las actividades realizada pueden ser 
repetibles de continuarse con la virtua-
lización y se cumplieron los objetivos y 
son comparables a las prácticas laborato-
rios presenciales.

En términos generales, la educación des-
de varios puntos de vista y en todos los 
procesos, se ha registrado en pro de la 
formación de los seres humanos, con la 
edificación conjunta del conocimiento 
desde las prácticas aprovechables para el 
aprendizaje, lo cual ha determinado que 
la conducta global demanda que se tra-
miten desde las aulas para dar respuestas 
a los permanentes cambios, cuyas com-
petencias en las aulas no se cumplen se-
gún las expectativas. (Juárez, 2006).

Las innovaciones metodológicas asocia-
das al uso de estrategias en los alumnos, 
favoreció que la tecnología se fortaleciera 
a raíz de la pandemia. A partir del di-
seño, la implementación y evaluación de 
propuestas de formación en los entornos 
virtuales por parte del profesor y en co-
gestión con el estudiante, se pueden po-
tenciar buenas prácticas de aprendizaje 
y de construcción conjunta de conoci-
miento. 

Es necesario considerar la implementa-
ción repentina a la modalidad de ense-
ñanza remota a la cual los estudiantes 
y docentes no estaban acostumbrados, 
afianzando nuevos retos para el personal 
docente, por cambio radical de la meto-
dología para la optimización del proceso 
enseñanza-aprendizaje, incluyendo ideas 
pedagógicas a corto plazo para obtener la 
enseñanza remota mediante métodos en 
formato virtual (Moreno-Correa, 2020). 
Con respecto a nuestros resultados es 
necesario resaltar que se deben estable-
cer herramientas pedagógicas para la 
formación de futuros docentes con una 
diversidad de pensamiento, además de 
mantenerse a la vanguardia de los avan-
ces tecnológicos del mundo actual así 
como lo establecen Romero, Gómez, 
Lanza y Acosta (2021) promoviendo el 
pensamiento crítico en los estudiantes, 
desarrollando las capacidades metacog-
nitivas, de acuerdo a la entorno social en 
la cual se desenvuelven (Muñoz-Morales 
et al., 2019). 

La enseñanza de la botánica por parte 
de los docentes requiere de pericia para 
la aplicación de estrategias y metodolo-
gías pedagógicas innovadoras desde un 
enfoque práctico y conceptual que esti-
mulen el carácter cognitivo del estudian-
te hasta la estimulación y acercamiento 
al fascinante mundo de la botánica, tras 
observaciones cotidianas con un enfoque 
científico, así como lo establece (Serra-
to,2011, p.37). 

Por su parte, Cañal (2004) recomienda 
apelar a rutinas fácilmente viables en el 
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aula o laboratorio, que se puedan llevar 
a cabo con materiales sencillos, en este 
sentido, podemos extrapolar tareas de 
investigación escolar hasta los hogares y 
que se hagan con los recursos que dispo-
nen en casa. 

Actualmente, estamos orientados a la 
utilización de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC) en 
la enseñanza de las ciencias, las cuales 
deben ser variadas con clases teóricas, 
expositivas en las que se muestran defini-
das concepciones; resolverse problemas y 
realizar experimentos; en este sentido, los 
estudiantes, utilizaron aplicaciones com-
putacionales como Screencast-O-Matic, 
Canvas. Lucidichart, Paint, Camscan-
ner, InShot, Photoshop y Piktochart 
como herramientas para crear y editar 
dibujos y diseños sobre las diferentes 
actividades. En este orden de ideas, se 
sugiere que las clases impartidas de ma-
nera presencial o virtual se fundamen-
ten en la transferencia del conocimiento 
procurando desarrollar habilidades que 
les permita desenvolverse y manejar el 
computador, pues tradicionalmente en 
la pedagogía, los estudiantes participan 
en un proceso de recepción- repetición- 
reproducción de los conocimientos de la 
manera más fiel posible.

CONCLUSIONES 

El docente actual debe impulsar a los es-
tudiantes a aplicar las herramientas di-

gitales e impartir información que favo-
rezca a la formación y optimización del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Mediante la aplicación  de herramientas 
de virtualización de las prácticas de la-
boratorio de Botánica II,  un porcentaje 
significativo de los estudiantes estuvo de 
acuerdo en el logro del aprendizaje de las 
prácticas de laboratorio en su hogar, que 
las mismas pueden ser repetibles de con-
tinuarse con la virtualización; se cumplió 
con la adaptación de la metodología de 
las prácticas bajo un formato virtual, se 
contribuyó que las prácticas realizadas 
en el hogar en la formación como futuro 
docente, se cumplió con los objetivos al 
comparar las prácticas laboratorios pre-
senciales con las virtuales.

Los resultados de la investigación permi-
tieron detectar que los estudiantes uti-
lizaban herramientas computacionales 
para cumplir con sus prácticas de labo-
ratorio, entre ellos: Photoshop, Canvas, 
Piktochart, Paint, Screencast-O-Ma-
tic, InShot, Lucidichart, PowerPoint, 
Camscanner y Word como herramientas 
para crear y editar dibujos y diseños de 
las diferentes actividades. Esto confirma 
que la dotación de dichas herramientas 
ha traído consigo la optimización de la 
calidad en el ámbito educativo, pues la 
enseñanza en el aula ha trascendido has-
ta sus hogares; en donde se reforzará, se 
practicará  y se realizarán ejercicios y so-
bre todo, aprenderá a accionarse en esas 
circunstancias



91Vilma Del Valle Lanza Castillo

Educación Superior   Año  XXI, No. 34   Julio-diciembre  2022  

El alfa de Cronbach nos arrojó confian-
za, confiabilidad y consistencia del ins-
trumento. 

Con la realización de prácticas de labo-
ratorio en formato virtual se contribuye 
a la formación integral de los estudiantes 
en el área de Botánica II. 
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Resumen

El objetivo del presente estudio fue ana-
lizar las actitudes y el grado de empo-
deramiento de las competencias básicas 
curriculares sobre la integral definida 
que presentan los estudiantes que apro-
baron la prueba de orientación y medi-
ción académica del Instituto Superior 
de Formación Docente Salomé Ureña, 
Recinto Emilio Prud’Homme, cuatri-
mestre septiembre-diciembre 2020. La 
metodología se enmarcó en el enfoque 

Abstract

The objective of the present study was 
to analyze the attitudes and degree of 
empowerment of the basic curricular 
competencies on the defined integral 
presented by the students who passed 
the orientation and academic measure-
ment test of the Salomé Ureña Higher 
Institute of Teacher Training, Emilio 
Prud’Homme Campus, September-De-
cember 2020. The methodology was 
framed in the quantitative approach, 

095 a 108

Attitudes and competences about integrals, in high graduates of the Salomé 
Ureña Teacher Training Institute, year 2020
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cuantitativo, con alcance descriptivo-co-
rrelacional y diseño no experimental. La 
muestra censal estuvo conformada por 
31 estudiantes, a los cuales se les aplicó la 
técnica de la encuesta. La misma se hizo 
a través de 2 instrumentos tipo cuestio-
nario. Dentro de los resultados obteni-
dos, un grupo de estudiantes no disfruta 
los ejercicios de integrales definidas. En 
cuanto al empoderamiento de las com-
petencias básicas curriculares, un por-
centaje de informantes clave, manifestó 
no haber visto el tema de las integrales 
definidas en el último año de la educa-
ción secundaria. Como conclusiones, el 
nivel cognitivo de las integrales definidas 
que presentan los estudiantes es deficien-
te. Sobre los educadores de matemática, 
se debe impartir el tema de las integra-
les definidas en el segundo ciclo de la 
educación secundaria. Para ello, se debe 
desarrollar programas de capacitación y 
desarrollo permanentes, a fin de promo-
ver estrategias de enseñanza y aprendiza-
je que articulen lo concreto, pictórico y 
abstracto del cálculo integral.

Palabras Clave: Actitud, competencia, 
integral definida, República Dominicana.

with descriptive-correlational scope and 
non-experimental design. The sample 
consisted of 31 students. The instrument 
applied was the survey, through 2 ques-
tionnaire-type instruments. Among the 
results obtained, a group of students did 
not enjoy the definite integrals exercises. 
Regarding the empowerment of basic 
curricular competences, a percentage of 
key informants stated that they had not 
seen the subject of definite integrals in 
the last year of secondary education. As 
conclusions, the cognitive level of defini-
te integrals presented by students is defi-
cient. Regarding mathematics educators, 
they should teach the topic of definite in-
tegrals in the second cycle of secondary 
education. To this end, permanent trai-
ning and development programs should 
be developed to promote teaching and 
learning strategies that articulate the 
concrete, pictorial and abstract aspects 
of integral calculus.

Keywords: Attitude; competence; defi-
nite integral; Dominican Republic. 
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INTRODUCCIÓN

Los resultados del programa para la eva-
cuación internacional de alumnos PISA 
(por sus siglas en inglés: programme for 
international student assessment), publi-
cados por (Diario Libre en 2019) mues-
tran que, en comparación con el anterior 
examen PISA 2015, el nivel educativo de 
rendimiento en matemáticas de los estu-
diantes dominicanos ha disminuido. El 
puntaje promedio obtenido por Repúbli-
ca Dominicana es de 325 puntos, que es 
el promedio de la muestra (99 países), y 
el promedio global es de 600. Entre los 
posibles 487 puntos, Singapur, China y 
Macao ocuparon el primer lugar. 

El cálculo es sin lugar a duda una rama de 
las Matemáticas con mayor trascenden-
cia en la vida cotidiana, ya que, gracias 
a sus aplicaciones se hace posible el desa-
rrollo tecnológico, así como también los 
avances de las ciencias y según Aranda et 
al. (2017), uno de los conceptos funda-
mentales del cálculo es el de integral. El 
lenguaje mudo presente en la naturaleza 
y sus leyes ocultas cobran sentido cuali-
tativo y cuantitativo a través de las he-
rramientas del cálculo, posibilitando de 
esta forma obtener conclusiones viables 
para interpretar y establecer pronósticos 
sobre el comportamiento de fenómenos 
de distintas naturalezas. 

Se considera que las deficiencias pre-
sentes en el aprendizaje del proceso de 
integración como análisis matemático 
en el segundo ciclo de nivel secundario 
son atribuibles a situaciones de enfoques 

metodológicos. Diversos investigadores 
han alertado sobre las dificultades en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de 
la integral definida (Jones 2015; Tatar et 
al., 2016; Susac 2018; Domínguez et al., 
2019). En primer lugar, esas deficiencias 
tienen mucho que ver con el arraigo de 
ciertas ambigüedades al momento de 
abordar los conceptos, así como también 
la aplicación de un enfoque geométrico, 
como lo manifiesta Monroy et al. (2020). 
En efecto, quien aprende no logra empo-
derarse del concepto de integral definida 
desde el punto de vista de área bajo la 
curva de esta, pues no visualizan cómo 
se construye dicha área, construida a tra-
vés de las sumas de Riemann. 

Según González (2020), la enseñanza 
en secundaria pone de manifiesto un 
enfoque algebraico puro y que limita el 
aprendizaje del cálculo, cuyo fundamen-
to son las operaciones mecanizadas con 
integrales, pero que aborda de una forma 
muy sencilla las nociones específicas de 
análisis geométrico, lo que trae consigo 
grandes dificultades conceptuales en los 
estudiantes. La mayoría de los educado-
res enseña el concepto a modo de expo-
sición, rehuyendo el propósito específico, 
el cual consiste en hallar la aproximación 
de áreas cada vez con mayor precisión. 

En tal sentido, la finalidad de este tra-
bajo es priorizar el concepto de integral 
como primera iniciación al estudio del 
cálculo infinitesimal, desde un enfoque 
por competencias donde el estudiante 
se empodere de los principios y funda-
mentos de las integrales definidas, con 
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independencia en ese momento de apli-
caciones rigurosas de límites y derivadas. 
La Oficina Internacional de Educación 
(2018) concibe el enfoque por competen-
cias como un modelo educativo basado 
en la enseñanza de conocimientos de tal 
forma que se sitúen en el contexto deter-
minado para el que son útiles.

Observando las deficiencias sobre los 
conceptos básicos de las integrales defi-
nidas que presentan los estudiantes del 
segundo ciclo de nivel secundario, se ha 
convenido emprender la presente inves-
tigación, atendiendo al nivel de impor-
tancia que posee la misma mediante la 
muestra objeto de estudio y en busca 
de poder ofrecer posibles soluciones que 
vayan en crecimiento del interés hacia 
el cálculo integral por parte de los estu-
diantes. También, se ha podido corrobo-
rar que la tasa de reprobación en las asig-
naturas de cálculo y análisis matemático 
cada vez es mayor.

En efecto en una investigación para el 
Banco Mundial citado en Hoyos et al. 
(2016) se afirma que la tasa de reproba-
ción (que en muchos casos termina en 
deserción escolar) trae graves consecuen-
cias en la vida académica del estudiante, 
pero también para el país, Por un lado, 
en el desarrollo económico, ya que res-
tringe las oportunidades de obtener un 
empleo bien remunerado. Por otro lado, 
afecta también las áreas de formación 
ciudadana. De los jóvenes que abando-
nan sus estudios para dedicarse a traba-
jar con la idea de regresar, sólo la décima 

parte se reintegra al sistema educativo al 
cabo de un año (p.75).

El objetivo del presente estudio fue ana-
lizar las actitudes y el grado de empode-
ramiento de las competencias básicas cu-
rriculares sobre la integral definida que 
presentan los estudiantes que aprobaron 
la prueba de orientación y medición aca-
démica del Instituto Superior de Forma-
ción Docente Salomé Ureña, Recinto 
Emilio Prud’Homme, cuatrimestre sep-
tiembre-diciembre 2020.

DESARROLLO

Es vital para la enseñanza de cálculo in-
tegral, que el alumno sienta motivación 
por los contenidos y los conceptos que 
está estudiando, pues, esto lo guiará ha-
cia un aprendizaje significativo. En tal 
sentido Rugama (2019), manifiesta que 
es tarea del docente de secundaria imple-
mentar principios pedagógicos adecua-
dos, como el uso de las TIC, los cuales 
permiten modelar situaciones, mostrarles 
a los estudiantes graficas en 3D, y elabo-
rar tablas con el propósito de identificar 
las barreras que impiden el aprendizaje 
del proceso de integración y de esta for-
ma promover, ampliar y aplicar las com-
petencias didácticas que coadyuven a 
este logro.

El Ministerio de Educación de la Repú-
blica Dominicana (2016), sostiene que la 
educación tiene como finalidad la forma-
ción integral del ser humano a lo largo 
de toda su vida, promoviendo cada vez 



99Marquin Batista, Dirwin Muñoz, Naive Angulo, Ana Abreu, Ana Abreu

Educación Superior   Año  XXI, No. 34   Julio-diciembre  2022  

más y mejores oportunidades formativas 
para los adolescentes y jóvenes, que les 
permitan expandir al máximo todo su 
potencial. Una forma de lograrlo es por 
medio de las habilidades que propicia el 
aprendizaje matemático, pues el lenguaje 
del saber matemático trasciende fronte-
ras, logrando crear lazos de comunica-
ción con otras culturas y sociedades.

Diversos autores, en su preocupación por 
cómo las personas llegan al conocimiento 
del cálculo integral, han realizado diver-
sos aportes. Por ejemplo, Alanya (2016), 
sostiene que su propósito es vincular el 
uso de la videoconferencia por parte de 
estudiantes de arquitectura de una uni-
versidad privada con sus actitudes hacia 
las matemáticas. 

En ese mismo orden, Aranda (2015), ma-
nifiesta que el objetivo del análisis de la 
construcción del concepto de la integral 
definida en educandos de bachillerato 
fue estudiar las líneas didácticas que se 
siguen en la construcción de dicho con-
cepto desde el marco de abstracto reflexi-
vo, en estudiantes del último año de la 
educación secundaria, los cuales partici-
paron en un experimento de enseñanza 
enfocada en la teoría constructivista. En 
las conclusiones extraídas, se encuentran 
las características del perfil personal del 
alumno, que se relacionan con los dife-
rentes momentos de participación en el 
proceso de reflexión sobre lo abstracto, y 
la brecha cognitiva que se desplaza de un 
paso de comprensión a otro. 

Es necesario realizar un rastreo docu-
mental desde el punto de vista cognitivo, 
teniendo en cuenta los entornos interac-
tivos, así como las dificultades didácticas 
que surgen en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la integral definida y sus 
aplicaciones, (Riveros et al., 2020). 

De igual forma, Maúrtua (2019) demos-
tró en su investigación la influencia de 
la aplicación de las estrategias metodo-
lógicas basada en acción proceso objeto 
esquema en la comprensión de la integral 
definida en estudiantes del 5to grado de 
secundaria de los Colegios de alto Ren-
dimiento de la región La Libertad, Piura 
y Tacna – Perú, 2018. 

Competencias básicas curriculares de 
las Integrales Definidas

Para el MINERD (2016), las competen-
cias específicas corresponden a las áreas 
curriculares y se refieren a las habilidades 
que el alumno debe desarrollar en un de-
terminado nivel o grado. Estas surgen de 
las competencias fundamentales estable-
cidas en el Diseño Curricular de Educa-
ción, garantizando así, la coherencia en 
lo referente a los aprendizajes. En el área 
de matemática, existen seis competencias 
específicas, las que corresponden al sexto 
grado del nivel secundario, en el tema de 
Integrales definidas son:

1. Razona y argumenta: Diferencia la 
integral definida. Compara el algo-
ritmo para resolver una derivada con 
el algoritmo para resolver una inte-
gral definida. 
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2. Comunica: Describe la estrategia 
necesaria para resolver una integral 
definida. Explica el proceso para pa-
sar de una suma a una integral. 

3. Modela y representa: Utiliza las in-
tegrales definidas para calcular el 
área bajo la gráfica de una determi-
nada curva. 

4. Conecta: Utiliza las integrales defi-
nidas para plantear y resolver proble-
mas que tienen relación con el medio 
ambiente y los recursos naturales. 

5. Resuelve problemas: Resuelve pro-
blemas de la vida y del entorno apli-
cando la integral de una función. 

6. Utiliza herramientas tecnológicas: 
Utiliza softwares de la actualidad 
(GeoGebra, Derive, Matlab, entre 
otros) para resolver problemas que 
impliquen el uso de las integrales.

MATERIALES Y MÉTODOS O 
METODOLOGÍA

La presente investigación, se circunscri-
be en un estudio descriptivo de enfoque 
cuantitativo, dado que se recolectaron 
datos sobre diferentes aspectos de la 
muestra censal y se realizó un análisis 
descriptivo – correlacional de estos. 

Con el fin de describir las actitudes y 
competencias básicas curriculares sobre 
integrales definidas que presentan los es-
tudiantes, se realizó un diseño no expe-

rimental, transeccional, descriptivo. No 
experimental porque no se manipularon 
las variables los datos reunidos se obtu-
vieron de una prueba diagnóstica que se 
aplicó a dicha población; y transeccional 
porque la recolección de datos se realizó 
en un solo tiempo. 

Según Hernández et al. (2018) se rea-
lizaron estudios no experimentales sin 
manipulación deliberada de variables. 
Este fenómeno se observó en el medio 
natural, y luego se analizó. Además, no 
se construyó ninguna situación, pero se 
observó la situación existente en lugar 
de una provocación deliberada. También 
creen que el propósito del diseño descrip-
tivo transversal es investigar la incidencia 
y el valor de una o más variables en un 
método cuantitativo. El proceso implica 
medir o ubicar un grupo de personas, 
objetos, situaciones, contextos, fenóme-
nos en variables o conceptos, y propor-
cionar sus descripciones.

En la investigación se seleccionó una 
muestra censal de treinta y uno (31) 
bachilleres que aprobaron la Prueba 
(POMA) del ISFODOSU, Recinto 
Emilio Prud-Homme en el ciclo sep-
tiembre-diciembre 2020, de los cuales 
dieciocho (58.1%) son del sexo femeni-
no y trece (49.9%) masculino con edades 
comprendidas entre 17 y 19 años.

En la Tabla 1, se puede observar que 
la moda es 18 años, que representa el 
70.97% de la población, y en el Gráfico 
1 se discriminan por edades y sexo.
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Tabla 1. Frecuencia por edades

Fuente: Elaboración propia 2020

Gráfico 1. Frecuencia por edades

Fuente: Elaboración propia 2020

Técnicas

La técnica utilizada en el trabajo fue la 
encuesta, la cual se desarrolló mediante 
dos instrumentos tipo cuestionario. El 
primero de ellos consistió en una prue-
ba diagnóstica, la cual estuvo compuesta 
por tres (3) preguntas cerradas orienta-
das a describir las actitudes que presen-
tan los estudiantes al trabajar temas de 

integrales definidas, siete (7) proposicio-
nes cerradas para determinar su valor de 
verdad orientada a las propiedades de las 
integrales definidas y siete (7) ítems de se-
lección múltiple. Los primeros cuatro (4) 
toman en cuenta el nivel de conocimien-
to procedimental y los tres (3) restantes 
tratan sobre el nivel de conocimiento 
conceptual. En este caso, se utilizaron las 
escalas nominales y dicotómicas.
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Luego de validar los instrumentos a tra-
vés de un panel de expertos, se sometió 
a una prueba piloto a un grupo de ocho 
(8) estudiantes; seis (75%) fueron de sexo 
femenino y dos (25%) del sexo masculi-
no con edades comprendida entre de 17 
a 21 años, quienes fueron seleccionados 
al azar. Ellos cumplían con las caracte-
rísticas requeridas para dicha prueba. El 
segundo cuestionario estaba compuesto 
por 17 ítems, correspondientes a la va-
riable, sus dimensiones e indicadores. Es 
importante resaltar que debido a la situa-
ción sanitaria global de pandemia por la 
que se estaba atravesando (Covid-19), el 
cuestionario se aplicó de forma virtual a 
través de la herramienta Google Forms.

Una vez recolectados los datos, se hizo 
la verificación final a través de la distri-
bución de Bernoulli, para verificar si el 
instrumento utilizado es confiable. 

El coeficiente de confiabilidad de Ku-
der se obtiene con el raw_alpha = 0.8 (> 
0.59), representa la medida de la fuerza 
de la relación lineal entre los ítems, lo 
que confirma según la tabla 2 una ex-
celente confiabilidad del instrumento, es 
decir que el instrumento es reproducible 
bajo las mismas condiciones y puede ser 
replicable a la población censal.

Tabla 2. Estadística de confiabilidad y validez del instrumento

Fuente: Elaboración propia 2020

En el análisis de datos se estudiaron las 
informaciones obtenidas, las cuales die-
ron respuesta a los objetivos del trabajo. 
Luego de recabada y procesada la in-
formación, se hizo el análisis apropiado 
para el estudio. Fue seleccionado el aná-
lisis descriptivo y correlacional, los cuales 

permitieron obtener la información ne-
cesaria para caracterizar apropiadamente 
las variables cuantitativas. Se utilizó el 
método hipotético deductivo para pro-
cesar y analizar datos.
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RESULTADOS

Descripción de las actitudes que presen-
tan los estudiantes al trabajar temas de 
integral definida.

En el presente objetivo se hace referen-
cia a las actitudes que presentan los es-
tudiantes al trabajar temas de cálculo in-
tegral, mediante los niveles y frecuencias 
de los componentes exploratorio, actitu-
dinal y finalmente al componente valora-
tivo.  Para una mejor comprensión de los 

datos obtenidos en el trabajo de campo, 
se presentan en tablas de distribución de 
frecuencias.

Componente exploratorio

En la Tabla 3, respecto a pregunta cerra-
da (o si o no), se deduce que un 65% de 
los estudiantes dice haber trabajado el 
tema de las integrales definidas en 6to de 
secundaria, mientras el 35% dijo que no 
y, por tanto, pasó a presentar el cuestio-
nario vacío.

Tabla 3. Niveles y frecuencias de la dimensión componente exploratorio

Fuente: Elaboración propia 2020

Componente actitudinal

En la Tabla 4, respecto a pregunta cerra-
da (o sí o no), el 38.7% de los estudiantes 
presentó el cuestionario vacío, en tanto 

que un 35.5% muestra actitud de dis-
frute e interés al resolver ejercicios sobre 
integrales definidas y 25.8% manifiesta 
todo lo contrario.

Tabla 4. Niveles y frecuencias de la dimensión componente actitudinal

Fuente: Elaboración propia 2020
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Componente valorativo

En la Tabla 5, se puede observar que 
38.7% de los estudiantes, muestra una 

actitud valorativa hacia las integrales de-
finidas. Por otro lado, el 25.8% revela lo 
contrario, en tanto que el 35.5% presen-
tó el cuestionario vacío.

Tabla 5. Niveles y frecuencias de la dimensión componente valorativo

Tabla 6. Calificaciones agrupadas

Fuente: Elaboración propia 2020

Nivel de conocimiento conceptual 
de las integrales definidas

Para hacer más condensado el análisis 
descriptivo de los datos obtenidos en el 
trabajo de campo, se utilizó una escala 
de valoración distribuida en tres inter-

valos de amplitud variable y la especifi-
cación de los cuestionarios presentados 
vacíos como se ilustra en la Tabla 6. En 
vista de que en nuestro sistema la míni-
ma puntuación aprobatoria es de 70%, 
se consideró que una puntuación menor 
a esta es baja.

Fuente: Elaboración propia 2020
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En la Tabla 7, se observa que sólo el 6.4% 
de los estudiantes está en la categoría de 
bueno y un 22.6% se ubica en la catego-
ría de regular, mientras que 35.5% tiene 

una puntuación baja y coincidentemen-
te ese mismo porcentaje manifiestan no 
haber trabajado el tema de las integrales 
definidas en 6to de secundaria.

Tabla 7. Niveles y frecuencias de la dimensión componente conceptual

Fuente: Elaboración propia 2020

Nivel de dominio en la aplicación de 
las propiedades de integrales definidas

En la Tabla 8 observamos que, agrupan-
do las puntuaciones de los resultados 
del cuestionario aplicado a los 31 estu-
diantes, el 61.3% de los estudiantes de 
la población censal tiene una puntuación 

baja y que un (1) solo estudiante está en 
la categoría de regular, lo cual equivale 
a 3.2% y que no existen estudiantes con 
calificaciones mayor que 79. Esto im-
plica que once (35.5%) estudiantes pre-
sentaron el cuestionario vacío porque no 
recuerdan haber trabajado el tema de las 
integrales definidas en 6to de secundaria.

Tabla 8. Niveles y frecuencias de la dimensión componente propiedades

Fuente: Elaboración propia 2020
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DISCUSIÓN

En la parte descriptiva se concluyó que 
el 35.5% de los bachilleres aprobaron la 
prueba (POMA) del ISFODOSU, re-
cinto Emilio Prud-Homme en el ciclo 
septiembre-diciembre 2020, manifiestan 
no haber visto el tema de las integrales 
definidas en el segundo ciclo de la educa-
ción secundaria, 25.8% revela no disfru-
tar ni mostrar interés sobre dicho tema, 
en tanto que 35.5% y 61.3% de estos se 
ubica en la escala de puntuación baja en 
los componentes conceptual y de las pro-
piedades de las integrales definidas. En 
efecto, se arribó que el nivel cognitivo de 
las integrales definidas que presentan los 
estudiantes es deficiente.

Los resultados encontrados se asemejan 
a los de Alanya (2016), donde la autora 
concluye que existen relaciones que van 
desde 0.50 y 0.72 entre sus dimensiones 
componentes para un porcentaje de un 
5% de error, mostrando así que a mayor 
uso de videoconferencias será mucho 
mayor el campo de probabilidades para 
fortalecer las actitudes hacia la asignatu-
ra de matemática de aquellos estudiantes 
que se encuentran cursando Matemáti-
cas Elementales. 

Análogamente, Aranda (2015) arriba a 
conclusiones de las características de los 
perfiles de los estudiantes en relación con 
los distintos momentos de participación 
dentro del proceso de abstracción reflexi-
va y los huecos de tipo mental que se 
presentan para circular de un estadio de 

comprensión a otro en el momento de su 
participación. 

CONCLUSIONES

Se enfatiza que el componente con mayor 
valoración refiere a contar con un punto 
de vista positivo del enfoque didácti-
co que el docente hace de las integrales 
definidas (actitud), es decir, la actitud y 
predisposición de los educadores hacia 
mejores prácticas educativas de las inte-
grales definidas y en sentido más amplio 
de las matemáticas, ejerce una influencia 
en el empoderamiento de las competen-
cias básicas curriculares de las integrales 
definidas por parte del que aprende.

De igual modo, en sentido recíproco se 
destaca que la actitud y predisposición 
del estudiante frente a determinada 
componente de las integrales definidas es 
muy pobre. Este dato revela pertinencia 
estadísticamente significativa al momen-
to de mostrar su desempeño o competen-
cias cognitivas.

Los resultados obtenidos proyectan que 
el nivel cognitivo de las integrales defini-
das que presentan los estudiantes es defi-
ciente. Este dato es preocupante, ya que 
un número considerable de estudiantes 
manifiesta no haber visto el tema de in-
tegrales definidas en el segundo ciclo de 
la educación secundaria, mientras que 
los que sí lo vieron, se ubican en la escala 
cognitiva de no logrado, (componentes 
conceptuales y de las propiedades de las 
integrales definidas).
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En consonancia con lo anterior, los ha-
llazgos obtenidos aportan una visión 
particular sobre los educadores de mate-
mática que imparten el tema de las inte-
grales definidas en el segundo ciclo de la 
educación secundaria, que permite com-
prender, más allá del andamio político, 
la necesidad de desarrollar programas 
de capacitación y desarrollo permanente 
para dichos educadores. 

De igual forma, proveer entrenamiento 
a los educadores para el fortalecimiento 
de habilidades, les permitan propiciar 
estrategias de enseñanza aprendizaje que 
articulen lo concreto, pictórico y abstrac-
to del cálculo integral, a fin de orientar 
a los alumnos en la construcción de su 
aprendizaje significativo de precálculo 
y, fundamentalmente, fomentar que los 
educadores se conviertan en el factor cla-
ve para la creación de ambientes educa-
tivos colaborativos hacia la generación y 
aplicación del conocimiento con colegas 
y estudiantes. 

Finalmente cabe resaltar que, si bien en 
este estudio no se llegó a evaluar compe-
tencias docentes en el nivel de enseñan-
za y aprendizaje, representa un área de 
oportunidad para futuras investigacio-
nes.
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Resumen

La calidad en educación superior se ha 
convertido en una de sus metas, lo cual 
no excluye a las universidades a distan-
cia. Por ello, el objetivo de este docu-
mento fue analizar el concepto de la ca-
lidad y sus fundamentos en la educación 
a distancia para su aclaración en Costa 
Rica. Se realizó una revisión bibliográ-
fica integrativa para sintetizar la infor-
mación de forma descriptiva con base en 
la prosa en los documentos consultados. 
Se desarrolló en cuatro etapas: Diseño o 

Abstract

The quality of higher education has be-
come one of its main goals, without ex-
cluding distant universities. Therefore, 
the purpose of this paper was to analyze 
the concept of quality and its founda-
tions in distance education to clarify in 
Costa Rica. An integrative bibliographi-
cal review was carried out to summarize 
the infor-mation in a descriptive manner 
and was develop in four stages: Review 
design or planning, Review Guidance (in 
Scholar Google, Scopus and EBSCO), 
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planificación de la revisión, Dirección de 
la revisión (en Scholar Google, Scopus y 
EBSCO), Análisis de la revisión, además, 
Estructuración y escritura del documen-
to. Mediante la hermenéutica se anali-
zaron a profundidad, 30 textos que per-
mitieron agrupar tres ideas: Evolución 
del concepto de calidad, características 
de la calidad educativa y percepciones 
internacionales del concepto de calidad 
educativa de la educación a distancia 
Se concluye que al concepto de calidad 
educativa se ha adaptado con el tiempo, 
respondiendo a un momento histórico, 
político, económico y social; es dinámico 
y dependiente de situaciones más allá de 
las educativas. Se aprecia que las agen-
cias acreditadoras analizadas prestan 
menor atención a docencia y alumnado 
y las características empleadas por estas 
para determinar la calidad en la educa-
ción generan dudas. Se recomienda ana-
lizar la reglamentación institucional y los 
procesos de acreditación para mejorar la 
evaluación de la calidad en áreas menos 
atendidas.

Palabras clave: educación a distancia, 
educación superior, calidad educativa, 
acreditación educativa.

Review Analysis and Structuring and 
Writing of the document. Through her-
meneutics, 30 texts have been analyzed 
in depth which allow to gather three 
main ideas: Quality concept evolution, 
Educational quality characteristics and 
International perceptions of educational 
quality concept in distance education. It 
is concluded that the con-cept of edu-
cational quality has adapted over time, 
responding to a historical, politi-cal, eco-
nomic, and social moment; moreover, it 
is dynamic and dependent on situa-tions 
beyond educational ones. It is apprecia-
ted that the accrediting agencies ana-
lyzed give less attention to teaching and 
students areas and the characteristics 
used by them to determine educational 
quality raise doubts. Analysis of insti-
tutional regulations and accreditation 
processes is recommended to improve 
quality as-sessment in less serviced areas.

Key words: distance education, higher 
education, educational quality, edu-ca-
tional accreditation.

Concepciones de la calidad en educación y sus fundamentos en modalidad a 
distancia para Costa Rica está distribuido bajo una Licencia Creative Com-
mons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
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INTRODUCCIÓN

La evaluación continua se ha convertido 
en tema esencial en las instituciones de 
educación superior, puesto que se aso-
cia con la calidad y a su gestión (Pérez, 
2006). Esto se transforma en un produc-
to derivado del interés que las universi-
dades tienen por acreditar sus respectivas 
carreras o programas, tomando en cuen-
ta modelos como la Organización Inter-
nacional de Estandarización o Interna-
tional Organization for Standardization 
(ISO) y el Modelo Europeo de Excelen-
cia Empresarial o European Foundation 
for Quality Management (EFQM) para 
demostrar la calidad de la educación que 
ofrecen.

Al ser la educación un proceso sistemá-
tico de aprendizaje, que tiene como fin 
medir qué tanto se han utilizado los re-
cursos que se emplean para obtener los 
objetivos propuestos, se ve inmersa en 
procesos evaluativos de calidad de los di-
ferentes componentes que se involucran 
en la ejecución de sus objetivos.

El modelo educativo a distancia, moda-
lidad educativa centrada en la persona 
estudiante y su proceso de aprendizaje, 
debe cumplir con parámetros de calidad 
que requieren de una evaluación conti-
nua. Dicha acción debe analizar todos 
los parámetros involucrados en el proce-
so educativo, entre los que se encuentran: 
el estudiantado, el personal académico y 
el de servicio, los planes de estudio, la 
infraestructura (física y tecnológica) y la 
evaluación de los aprendizajes.

Casanova (2012) indica que la evalua-
ción debe ser el elemento del currículo 
que promueve y contribuye a la mejora 
de los procesos de enseñanza-aprendiza-
je. Para esto, es necesario que los méto-
dos de evaluación continua se analicen 
desde factores de calidad que promue-
van el perfeccionamiento de los procesos 
educativos, así como el aprendizaje sig-
nificativo y el aprendizaje para la vida. 
Los procesos de calidad deben tomar en 
cuenta los diseños curriculares y su im-
plementación, así como el acceso a las 
tecnologías del estudiantado actual; un 
proceso de calidad se puede influenciar 
por el acceso al medio, que tenga el cuer-
po docente y estudiantil.

Orozco et al. (2009) reflexionan sobre el 
concepto de la calidad de la educación. 
Se debe analizar los logros académicos 
del estudiantado o la adecuación que un 
proceso de enseñanza-aprendizaje pueda 
aplicar a los objetivos de un modelo pe-
dagógico que están vinculados a un dise-
ño curricular; de esta forma, se interiori-
za si el proceso que el estudiantado está 
desarrollando cumple con los estándares 
mínimos de calidad, los cuales deben de 
ser propuestos desde la misma academia, 
con actores que integran este proceso y 
conozcan la realidad de las aulas y cómo 
mejorar el proceso cognitivo del grupo 
discente. No obstante, este concepto de 
calidad posee diferentes puntos de vista 
y características, de acuerdo con los au-
tores, las entidades y la época en la cual 
se analice.
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La garantía de calidad de la educación su-
perior, es un indicador de confianza para 
el estudiantado, ya que se asegura que el 
producto que recibe, tiene el respaldo de 
las agencias acreditadoras de calidad au-
torizadas para realizar dichos procesos; 
los sistemas de calidad en Iberoamérica 
experimentan un alto grado de confiabi-
lidad y madurez (OEI, 2019), las distin-
tas políticas de acreditación consolidan 
a las universidades bajo el modelo edu-
cativo a distancia como entidades que se 
apegan a las políticas públicas y que se 
consolidan como líderes formadores de 
profesionales en sus respectivos países.

Ante esto surge la interrogante ¿cuáles 
son las concepciones de evaluación de la 
calidad y sus fundamentos en la educa-
ción en educación a distancia para Costa 
Rica?, esto nace a partir de la preconcep-
ción de la educación a distancia (EaD) 
como accesoria respecto a la modalidad 
presencial, lo cual ha sido desmitificado, 
pero aún persiste. Por lo tanto, el objeti-
vo es analizar el concepto de la calidad y 
sus fundamentos en la educación a dis-
tancia para su aclaración en Costa Rica, 
por medio de la revisión bibliográfica.

DESARROLLO

Materiales y métodos

El enfoque del estudio es cualitativo, por 
ende, se concentró en la descripción del 
tema, por medio de la revisión de docu-
mentos académicos publicados disponi-
bles (Creswell y Creswell, 2018). Así, se 

realizó una revisión de literatura o bi-
bliográfica integrativa para la síntesis de 
la información de modo descriptivo, con 
base en Snyder (2019), a saber:

• Diseño o planificación de la revisión

Formulación de la pregunta de investi-
gación.

Dirigido a los conceptos y fundamentos 
de la calidad en la educación con base en 
el objetivo formulado.

• Dirigir la revisión

Búsqueda de fuentes confiables (por títu-
lo y resumen).

Empleo de operadores booleanos (AND 
+ / NOT -).

Uso de palabras clave.

• Análisis de la revisión

Extracción en prosa de los elementos que 
responden al objetivo de la revisión me-
diante la hermenéutica (lectura completa 
de documentos).

Síntesis y documentación de la informa-
ción recabada.

• Estructuración y escritura del documento

Presentación y análisis de la información 
sintetizada (cuadros y figuras).
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Creación de un diagrama de Venn, el 
cual se diseñó a partir de características 
con una frecuencia mayor a dos mencio-
nes entre los autores documentados por 
medio de la aplicación Display R ©.

Conclusión y recomendación reflexiva de 
la información.

La localización de documentos se efec-
tuó por un periodo de dos meses, en tres 
bases de datos: Scholar Google, debido al 
alto despliegue de documentos que posee 
en su buscador; Scopus, por la formali-
dad y rigurosidad de sus publicaciones 
y EBSCO, por su acceso a documentos 
académicos completos. En ellas se con-
sideró, únicamente artículos académicos 
y capítulos de libros escritos en español o 
inglés publicados sin un límite de tiem-
po, ya que se estimó que podría restrin-
gir la información histórica. Los docu-
mentos se localizaron por medio del uso 
de palabras clave y combinaciones entre 
ellas educación a distancia, educación 
superior, calidad educativa, acreditación 
educativa, a partir del uso de operadores 
booleanos.

Todos los documentos fueron organiza-
das a través del gestor de referencias bi-
bliográficas Mendeley© (Mendeley Ltd., 
2020). El análisis de la revisión consistió 
en la sistematización de la prosa de cada 
documento luego de su lectura comple-
ta, por medio del método hermenéuti-
co expuesto por Quintana y Hermidas 
(2019) quienes indican que este permite 
la alternativa de la interpretación propia 
de los textos por medio de tres dimen-

siones: la lectura, la explicación y la tra-
ducción del texto; todo lo cual posee un 
alto componente reflexivo que la revisión 
bibliográfica. Con ello, se realizó el estu-
dio reflexivo y crítico de la información 
encontrada para su exposición escrita.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se revisó un total de 30 documentos por 
medio de la lectura completa, de forma 
tal que se profundizó en tres ideas princi-
pales: Evolución del concepto de calidad, 
características de la calidad educativa y 
percepciones internacionales de concep-
to de calidad educativa de la educación 
a distancia; cada una de estas con sus 
respectivos subapartados. Cada una se 
desarrolla a continuación.

Evolución del concepto de calidad

Los procesos de evaluación de la calidad 
nacen como una respuesta a la estanda-
rización, producto de la globalización, la 
expansión de los saberes y la amplia dife-
rencia disciplinaria. La evaluación debe 
responder a la rigurosidad de los están-
dares propuestos por una determinada 
agencia acreditadora (Rama, 2009).

El concepto de calidad no ha sido está-
tico; por lo contrario, ha sido cambian-
te, se ha visto influenciado por grandes 
momentos de la historia y se ha defini-
do según el momento sociocultural que 
se atraviesa (Albornoz, 2005 y Pulido, 
2009).
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Angulo (1999) considera que al concepto 
de calidad se le empieza a dar un papel 
importante en el mundo, a partir de la 
crisis del estado benefactor, a mediados 
de la década de los sesenta, el cual se ca-
racterizó por la educación obligatoria, la 
existencia de leyes que reforzaran la edu-
cación obligatoria, las administraciones 
que se centraban en el control y segui-
miento; y, por último, la escolarización 
masiva.

En la década de los setenta, según An-
gulo (1999) sugiere que nace una nueva 
etapa como respuesta a las tendencias de 
globalización; esta etapa se denomina 
“ciclo cualitativo”, porque se caracteriza 
por organizar los discursos: “desde el po-
der en torno a la idea de calidad en los 
sistemas de educación” (p.19). En tal eta-
pa, la calidad de la educación se centra en 
que los procesos educativos respondan al 
modelo neoliberal y de globalización que 
se atraviesa.

En los años ochenta, se observan claros 
resultados de bajos rendimientos y repi-
tencia, motivo por el cual, la calidad se 
percibe como un problema, como crisis 
de la educación, que se delimita teórica 
e institucionalmente (Vásquez, 2013). A 
partir de esto, se plantea la calidad de la 
educación como concepto que incluye 
seis grandes aspectos: “calidad de vida; 
concepción de educación, del hombre 
y de la sociedad; sentido de la cultura; 
rigor del conocimiento –como realidad, 
como contenido, como método–; tipo de 
maestro; y comprensión de la sociedad 
civil” (Edwards, 1991, p. 9).

Sander (1996) indica que, en la década 
de los noventa, se trató de construir un 
significado alterno de calidad educativa 
al existente hasta el momento, periodo 
en el cual se propone visualizar la calidad 
de la educación como “instancia de cons-
trucción y distribución de conocimiento 
socialmente válido y culturalmente rele-
vante para la ciudadanía” (p. 6). Desde la 
perspectiva del autor, la calidad se logra 
mediante una integración de los recursos 
humanos, tecnológicos, financieros y pe-
dagógicos.

Duhalde (2008) indica que la calidad 
educativa, en la década del 2000 al 2010, 
se concentra en el saber, como utilidad 
económica centrada, principalmente, 
en la calidad científica y tecnológica, así 
como en la competitividad de los gra-
duados en el mercado laboral. En esta 
etapa, se empieza a incluir el concepto de 
trabajo multidisciplinario, lo cual es con-
siderado un valor agregado y una mues-
tra de la calidad del proceso educativo 
desarrollado.

Actualmente, autores como Grebennikov 
y Mahsood (2013); Martínez-Iñinguez, 
López-Ramírez y Manzanilla-Granados, 
(2020) mencionan que para hablar de ca-
lidad de la educación, es necesario que 
las instituciones educativas cuenten con 
información y evidencias de los procesos 
educativos, los cuales deben concentrar-
se en la persona estudiante. También, es 
necesario contemplar, en el concepto de 
calidad educativa, el ambiente de estudio 
dentro del campus presencial o virtual, 
la capacidad y eficiencia institucional, 
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la capacitación docente y las estrategias 
específicas para evitar la deserción y dar 
respuesta a la diversidad, todos estos fac-
tores deben ser autoevaluados, a fin de 
generar retroalimentación de las políticas 
institucionales.

De esa forma, es posible inferir que la ca-
lidad de la EaD es dinámica y responde a 
los cambios de la sociedad en cada época 
en la cual se sitúa. Así, su concepto se 
adapta y mejora conforme se avanza en 
conocimientos educativos, sociales, eco-
nómicos y tecnológicos (figura 1).
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Características de la calidad educativa

Malpica (2013) explica la calidad educa-
tiva como un proceso de mejora continua 
o la amalgama entre lo que se espera del 
estudiantado cuando finaliza su proceso 
de formación, lo que se gesta en las aulas 
para asegurar que el proceso sea exitoso 
y los resultados de aprendizaje.

Bañuelos (2011) postula que la calidad 
educativa es un proceso que se encuentra 
en una evolución constante, dinámica y 
permanente, con el único fin de la mejo-
ra continua. La EaD debe tener en cuen-
ta el análisis de elementos que aseguren 
un proceso de perfeccionamiento, tales 
como la separación de espacio-temporal 
de discentes y docentes, la interacción 
sincrónica y asincrónica, el uso de ma-
teriales didácticos especializados en este 
modelo y el uso de las tecnologías de in-
formación y comunicación (TIC) como 
medio de soporte.

Actualmente, la educación a distancia se 
ha convertido en un concepto en boga; 
en parte, debido a la pandemia del CO-
VID-19 que movilizó a diversas institu-
ciones educativas de modalidad presen-
cial a la EaD, lo cual provocó que esta 
modalidad tuviera un crecimiento expo-
nencial. Sin embargo, esta transición no 
nació como un proceso mediado y plani-
ficado en el marco del modelo educativo 
a distancia.

Para asegurar la calidad de los procesos 
educativos, las instituciones de educación 
superior acuden a entidades dedicadas a 

la acreditación. En el marco del contexto 
costarricense, se destacan las siguientes:

I. Comisión Acreditadora de la Educa-
ción a Distancia (DEAC)

Esta comisión es una entidad privada 
con base en Estados Unidos de América, 
que se dedica a acreditar aquellas institu-
ciones que aplican la educación a distan-
cia en su modelo educativo. El que una 
institución educativa se someta a un pro-
ceso de acreditación proyecta un mensaje 
a la comunidad estudiantil, instituciones 
y público en general de que la calidad es 
un eje fundamental en su labor educativa 
(Distance Education Accrediting Com-
mission, 2021).

Como entidad acreditadora, la DEAC 
tiene una serie de estándares que evalúa 
para acreditar a una institución. Ense-
guida, se citan:

• Misión de la institución. Descripción 
de la misión, revisión y publicación 
de la misión e información del alcan-
ce de la misión

• Resultados del programa, currícu-
los y materiales. Descripción de los 
resultados del programa, resultados 
apropiados del programa, entrega del 
currículo, currículo integral y mate-
riales de instrucción, desarrollo y en-
trega de currículos, unidades acadé-
micas de medida, medios educativos 
y recursos de aprendizaje, exámenes 
y otras evaluaciones, integridad es-
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tudiantil y honestidad académica y 
junta de revisión institucional.

• Logro y satisfacción de los estudian-
tes. Logro estudiantil, satisfacción 
estudiantil y divulgaciones de des-
empeño.

• Divulgaciones financieras, cance-
laciones y políticas de reembolso. 
Divulgaciones financieras, cancela-
ciones, devoluciones, descuentos y 
colecciones.

• Responsabilidad financiera. Prácticas 
financieras, administración financie-
ra, sostenibilidad y estabilidad finan-
ciera, reportes financieros y operacio-
nes demostradas.

• Eficacia institucional y planificación 
estratégica. Eficacia de la planeación 
institucional y planeamiento estraté-
gico.

• Servicios educativos y de apoyo al 
estudiante. Tecnología apropiada, 
consultas y envíos de comunidad 
estudiantil, diferencias individuales, 
estímulo de discentes, progreso aca-
démico satisfactorio, políticas de ca-
lificación, expedientes de estudian-
tado, privacidad y confidencialidad, 
servicios de apoyo y quejas a grupo 
de alumnos.

• Liderazgo académico y cualificacio-
nes de la facultad. Liderazgo acadé-
mico, director académico (CAO) o 
director de educación, instructores, 

facultad y personal y crecimiento 
profesional.

• Prácticas de admisión y acuerdos de 
inscripción. Divulgaciones de admi-
sión, verificación de la identidad de 
la persona estudiante, edad obliga-
toria en alumnado, criterios de ad-
misión, aceptación y denegación de 
admisión, transferencia de créditos y 
aprendizaje experimental y acuerdos 
de inscripción.

• Gobernanza institucional. Propieta-
rios, miembros de la junta de gobier-
no, funcionarios y administradores, 
reputación de la institución, dueños, 
miembros de la junta de administra-
ción, funcionarios, y administrado-
res y plan de sucesión.

• Instalaciones. Equipos, suministros, 
protección de registros y retención. 
Instalaciones, equipos y suminis-
tros, componentes del programa de 
residencias, protección de registros, 
retención de registros y autorización 
estatal.

La acreditación proporciona garantías de 
que un programa ha cumplido con los 
estándares concretos necesarios para pro-
ducir graduados, que hayan logrado los 
resultados de aprendizaje establecidos y 
que estén listos para ingresar al mercado 
global. Quienes se gradúan de institucio-
nes acreditadas tienen mayores oportu-
nidades de empleo, educación continua 
y movilidad (DEAC, 2021, p. 6).
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El uso de nuevas TIC por las institucio-
nes de EaD, en sus planes de estudio, 
han proporcionado algunas ventajas 
con respecto a los modelos presenciales. 
Aunque esto no es un aseguramiento de 
los estándares de calidad que se utilizan, 
la persona estudiante necesita garantías 
reales acerca de la calidad de la instruc-
ción. Los estándares de acreditación esta-
blecen expectativas de calidad educativa 
y evalúan la capacidad de una institución 
para integrar la tecnología a fin de satis-
facer las necesidades de graduados y em-
pleadores (DEAC, 2021).

II. Sistema Nacional de Acreditación 
de la Educación Superior (SINAES)

El Sistema Nacional de Acreditación de 
la Educación Superior (SINAES) es el 
órgano oficial de acreditación de la edu-
cación superior de Costa Rica y fue crea-
do por Ley de la República N.º 8256 del 
2 de mayo de 2002. Por su naturaleza 
jurídica, el SINAES está inserto en el sis-
tema de educación superior universitario 
estatal, es independiente y autónomo, 
en sus decisiones académicas, y posee la 
máxima autoridad en materia de acredi-
tación de carreras y de programas uni-
versitarios (SINAES, 2011, p. 6).

Entre los elementos más destacados de 
SINAES, se encuentra la Ley N.° 8798, 
en la cual se especifican los criterios y 
estándares que aplica y se considera la 
norma nacional académica de calidad. 
Además, le otorga un financiamiento 
permanente, sólido y seguro, por par-
te del Estado costarricense; sus insti-

tuciones seleccionarán y contratarán, 
preferentemente, personal graduado de 
carreras acreditadas por el SINAES de 
manera oficial (SINAES, 2011, p. 6).

Los criterios o dimensiones que con-
forman el modelo de evaluación del 
SINAES son los siguientes (SINAES, 
2011, pp. 23-24):

• Criterios de admisibilidad. Es de 
cumplimiento obligatorio, referidos 
a normas del SINAES o nacionales, 
de funcionamiento de las institucio-
nes de educación superior en Costa 
Rica.

• Dimensión relación con el contexto. 
Aunque el contexto es un concep-
to muy amplio y resulta complejo 
al evaluar, interesa, principalmente 
en esta dimensión, analizar la expe-
riencia que la institución y la carrera 
ponen a disposición de la sociedad, 
no solo desde el punto de vista de 
la misión de formar profesionales, 
sino también desde la idea de que 
corresponde a las instituciones uni-
versitarias la función crítica de lo que 
acontece en el entorno y de que ellas 
tienen también la responsabilidad de 
producir o utilizar el conocimiento 
que genera la investigación.

• Dimensión recursos. No garantizan 
la calidad de una carrera. Los recur-
sos e insumos son condición necesa-
ria para realizar actividades educati-
vas de calidad.
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• Dimensión proceso educativo. Se re-
laciona con el funcionamiento mis-
mo o puesta en práctica de la carrera.

• Dimensión resultados. La concreción 
de los resultados que la carrera ob-
tiene en función de lo previsto en el 
programa formativo y en los fines y 
políticas de la universidad.

• Criterios de sostenibilidad de la acre-
ditación. La capacidad de la insti-
tución y de la carrera de asegurar la 
calidad, de sostener la acreditación 
oficial y de lograr el cumplimiento 
del plan de mejoramiento estableci-
do.

• Reacreditación. En esta fase, las ca-
rreras universitarias presentarán un 
informe donde dan cuenta de los 
cambios ocurridos desde la acredita-
ción oficial, de manera que se pueda 
valorar la evolución de tales carreras.

• Metaevaluación. Las orientaciones 
se desarrollan con el fin de que la 
carrera evalúe su propio proceso de 
autoevaluación, en función de la par-
ticipación, apoyo institucional, pla-
neamiento, sostenibilidad y manejo 
de la información.

Los criterios, estándares y evidencias que 
se dividen en dimensiones o componen-
tes del modelo de acreditación oficial para 
las carreras de la modalidad a distancia 
son la siguientes: admisibilidad, recursos 
(plan de estudios; personal –tanto aca-
démico como administrativo–; infraes-

tructura física, y los tecnológicos); resul-
tados (lo referente a la parte estudiantil); 
relación de contexto (lo  pertinente a los 
procesos de admisión y promoción), y 
proceso educativo (desarrollo docente, 
metodologías de enseñanza-aprendizaje 
y gestión de los procesos académicos).

III. La Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación 

La Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación (ANECA) 
posee su sede en España y es un orga-
nismo autónomo, adscrito al Ministerio 
de Universidades, que ha sido creado 
por el artículo 8 de la Ley N.º 15/2014, 
de 16 de septiembre, de racionalización 
del sector público y otras medidas de 
reforma administrativa, procedente de 
la conversión de la Fundación Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación en organismo público, cuyo 
objetivo es “contribuir a la mejora de la 
calidad del sistema de educación superior 
mediante la evaluación, certificación de 
enseñanzas, profesorado e instituciones” 
(ANECA, 2022, e).

ANECA es el órgano encargado de rea-
lizar actividades de evaluación, certifica-
ción y acreditación del sistema univer-
sitario español, con el fin de su mejora 
continua y adaptación al Espacio Euro-
peo de Educación Superior (EEES). En 
su ámbito de competencias, corresponde 
a la ANECA evaluar:

• Las enseñanzas conducentes a la ob-
tención de títulos universitarios de 
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carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional.

• Los méritos de los aspirantes a los 
cuerpos docentes y al profesorado 
contratado de las universidades.

• Las actividades docentes, investi-
gadoras, de transferencia de cono-
cimiento y de gestión del personal 
docente e investigador de las univer-
sidades y del personal investigador 
funcionario de carrera de los orga-
nismos públicos de investigación.

• Las instituciones y centros universi-
tarios.

• Los títulos universitarios extranjeros 
a través de procedimientos de homo-
logación o equivalencias (ANECA, 
2022, e).

Para la acreditación de programas in-
ternacionales, ANECA implementa el 
Programa AUDIT desde el año 2007, 
como una forma de dar respuesta a los 
compromisos adquiridos tras la firma de 
pertenencia al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES). Este programa 
se alinea con la parte I de los European 
Standards and Guidelines (ESG), que 
son el referente para las universidades y 
agencias europeas, en materia de asegu-
ramiento interno de la calidad en las ins-
tituciones de educación superior (ANE-
CA, 2021).

Para aplicar esta acreditación, se deben 
cumplir con los siguientes parámetros 
(ANECA, 2021):

• Política y objetivos de calidad. Los 
sistemas de garantía interna de ca-
lidad deben describir la forma en la 
que cada centro trabaja en busca de 
los parámetros de calidad, apoyán-
dose en las políticas y objetivos de 
calidad.

• Diseño de la oferta formativa. Los 
sistemas de garantía interna de cali-
dad deben realizar un análisis de los 
mecanismos existentes en los centros 
académicos, para asegurar la garan-
tía de la calidad de su oferta forma-
tiva, además, la actualización de sus 
programas y contenidos académicos

• Desarrollo de la enseñanza y otras 
actuaciones orientadas a los estu-
diantes. Deben existir parámetros 
enfocados en la existencia de proce-
dimientos que garanticen y promue-
van el aprendizaje del estudiantado; 
dichos procedimientos tienen sus 
bases en los sistemas de garantía in-
terna de calidad.

• El personal académico y de apoyo a 
la labor docente. En los centros de-
ben existir mecanismos de control 
y mejora continua en el campo aca-
démico del profesorado, así como la 
actualización de los procesos admi-
nistrativos; estos mecanismos deben 
estar documentados en los sistemas 
de garantía interna de calidad
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• Recursos materiales y servicios. De-
ben existir de mecanismos de gestión 
y mejora continua de los servicios y 
recursos asignados para el aprendiza-
je; estos diseños y mecanismos deben 
formar parte de los sistemas de ga-
rantía interna de calidad.

• Resultados de la formación. Debe ha-
ber procedimientos que permitan la 
investigación, el análisis y la utiliza-
ción de datos que se utilizarán en los 
procesos de mejora continua; estos 
diseños tienen que estar integrados 
en los sistemas de garantía interna de 
calidad.

• Información pública. Cada centro 
académico debe asegurar la existen-
cia de controles y mecanismos de 
publicación periódica de informa-
ción relativa a las titulaciones, los 
programas de estudio, la población 
estudiantil becada, la acción social 
y los programas de extensión; todo 
esto, de forma actualizada.

Existen diferentes entidades capaces de 
certificar la calidad de las instituciones 
educativas. A pesar de que cada entidad 
tiene sus propios requisitos y parámetros 
de evaluación, después de un detallado 
análisis, se aprecia que es posible agru-
par en seis grandes características o di-
mensiones los aspectos que las agencias 
acreditadoras toman en cuenta para la 
evaluación de la calidad en la EaD (fi-
gura 2), las cuales se mencionan a con-
tinuación:

• Administrativo

• Currículo

• Divulgativo

• Docencia

• Estudiantes

• Infraestructura
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Así pues, luego de un proceso de análisis, 
comparación y reflexión de los insumos 
obtenidos, se infiere que los parámetros 
utilizados por las agencias acreditadoras 
se enfocan en la evaluación de aspectos 
administrativos o infraestructura de las 
instituciones evaluadas y dejan con un 
bajo perfil los aspectos académicos como 
currículo, divulgación, docencia y perso-
nas estudiantes, los cuales son los fun-
damentos de la academia. Este tipo de 

evaluaciones sesga la razón de ser de las 
instituciones de educación superior, es 
decir, la academia, su cuerpo docente, el 
currículo universitario o al estudiantado; 
en especial, este último, eje central de la 
EaD.

Percepciones internacionales de concep-
to de calidad educativa de la educación 
a distancia.
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Tal como se ha apreciado hasta ahora, el 
concepto de calidad se encuentra estre-
chamente vinculado con la evaluación, y 
esto no es una excepción cuando se ana-
liza a la luz de la EaD; además, este sufre 
cambios en el tiempo. Múltiples autores 
han expresado sus criterios con respecto 
a esto, y coinciden en que este concepto 
no es fácil de definir. No obstante, este 
apartado representa un esfuerzo por rea-
lizarlo con base en las percepciones de 
referentes internacionales.

De acuerdo con Garrison (2000), histó-
ricamente, ha existido una idea antagó-
nica entre la EaD y la calidad, pues las 
instituciones educativas muestran preo-
cupación en que sus valores y calidad se 
vean comprometidos a causa de la alta 
adaptabilidad e interactividad que posee 
la educación a distancia. Para estas, se 
aprecia como un modelo industrializado 
de la educación que atenta en contra de 
su ideal de enseñanza, idea que persiste 
en la actualidad.

De esta forma, el mismo autor (Garri-
son, 1993, 2000) expone que el concepto 
de calidad en EaD carece del acuerdo co-
mún entre todas las entidades educativas, 
pero que se fundamenta en la interac-
ción docente-estudiante. Específicamen-
te, menciona que la calidad del proceso 
educativo aumenta conforme lo hace la 
comunicación en dos vías (discurso es-
tudiante-docente), lo que impacta, de 
forma significativa, en la efectividad del 
aprendizaje; además, el diseño de los ma-
teriales, la accesibilidad y otros recursos 
también influyen.

De acuerdo con Anderson (2001), otro 
malentendido con respecto a la calidad 
en la EaD y AP es que esta se interprete 
como un acceso genérico a la internet, y 
deja de lado la calidad de las interaccio-
nes de los participantes como tal. Este 
autor expone el concepto como la educa-
ción diseñada para permitir la comuni-
cación y la co-creación del conocimiento 
entre estudiantes y personas docentes. 
También, debe cubrir las necesidades 
personales, sociales y otras formas de 
educación, en las cuales prevalece, como 
principal característica, la interacción en-
tre estudiantes.

Sobre este malentendido, Cabero (2006) 
señala el tecnocentrismo, en el que se 
prioriza la tecnología sobre los aspectos 
pedagógicos y didácticos; esto resulta en 
una desviación de los fundamentos de la 
EaD y AP. Ante esto, propone una serie 
de variables por considerar para que esta 
modalidad educativa sea de calidad, es-
tas son:

• Sentido común e interactividad social

• Contenidos

• Metodología (didáctica)

• Aspectos y herramientas de comuni-
cación

• Entorno tecnológico

• Forma o modelo evaluativo
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• Aspectos institucionales (administra-
tivos)

• Competencias tecnológias

• Estudiante como eje central

• E-actividad

• Rol docente y estudiantil

De igual forma, García-Aretio (2009) 
contempla el contexto histórico y social; 
en especial, los cambios ocurridos en las 
décadas de los sesenta a la primera déca-
da del siglo XXI, al expresar su concepto 
de calidad de la EaD. A diferencia de los 
autores anteriores, presta mayor atención 
en aspectos administrativos. Así, señala 
que la calidad está sujeta al contexto en 
el cual se discute y depende de la per-
cepción de quien la evalúa; por lo tanto, 
se origina la necesidad de consensuar in-
dicadores de esta calidad para definirla 
como tal. Estos indicadores se resumen a 
continuación:

• Fundamentar las acciones en teoría 
pedagógias

• Valorar y validar los referentes clási-
cos de la pedagogía.

• Tener buena disposición para el cam-
bio.

• Evitar la resistencia al cambio y ayu-
dar a quienes se ven en problemas 
para hacerlo (principalmente admi-
nistrativo).

• Comprometerse con procesos de in-
vestigación que faciliten propuestas 
para la mejora continua.

• Capacitar docentes y al personal que 
forma parte de la educación,

• Planificar, con detalle, los aspectos 
necesarios para la enseñanza (diseño 
adecuado).

• Someter a las instituciones y sus pro-
cesos a constante evaluación.

• Promover redes profesionales que 
permitan la actualización en el tema.

• Presentar, ante los representantes de 
la sociedad (institucionales, sociales 
y politicos), la EaD y AP, así como 
su rigurosidad, con el fin de que se 
brinden los recursos necesarios para 
su funcionamiento.

Otros autores, como Gou y Zhong 
(2015), indican que, para la persona 
adulta, es más importante el proceso de 
aprendizaje que la evaluación final que 
como tal; por lo tanto, no se puede (o 
no se debe) emplear el control de cali-
dad de la educación tradicional. Ante 
esto, el concepto de calidad debe estar 
acentuado en el proceso de aprendizaje y 
la evaluación curricular, más que en un 
estándar. Destacan el papel de la moti-
vación para que esta calidad sea exitosa 
al garantizar los derechos e intereses ge-
nuinos estudiantiles, quienes son los que 
exigen la calidad. Así el fortalecimiento 
de la gestión estándar de la calidad está 
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más dirigida al área administrativa de la 
institución y menos al control sobre la 
población estudiantil.

De igual forma, Ezgi y Aytekin (2016) 
resaltan los procesos de acreditación, 
nuevamente, con una visión adminis-
trativa; no obstante, exponen tres carac-
terísticas propias de la calidad de EaD 
y AL: dotación de suficiente personal, 
materiales y capacitación metodológi-
ca; además, materiales e infraestructura 
técnica. Tampoco menosprecian otros 
apoyos como la motivación, la autoorga-
nización, la comunicación, las prácticas 
para la experiencia y la psicología para la 
adaptación a este modelo educativo.

En este sentido, los estudios de Marko-
ya et.al (2019) determinaron que dicha 
calidad está dirigida por los tres actores: 
estudiantes-institución-docentes, en los 
cuales la satisfacción estudiantil es una 
característica crucial. Además, requiere 
compromiso y atención de la facultad 
que ofrece la asignatura en función del 
diseño y la entrega de los materiales, la 
habilidad docente para incorporar con-
tenidos relevantes y las técnicas para la 
interacción y evaluación que se utilicen.
Si bien hasta ahora algunos autores men-
cionan características administrativas 
para orientar el concepto de calidad en la 
EaD, también es necesario considerar los 
reglamentos de cada institución.  Blanco 
et.al  (2019), de forma expresa, indican 
que esas características se resumen en 
la excelencia en los medios de aprendi-
zaje; el funcionamiento adecuado de los 
entornos virtuales; la atención docente 

oportuna; la comunicación en dos vías 
(docente-estudiantes), y la atención a 
tiempo de las necesidades estudiantiles.
Existe otro factor de suma importancia 
que resaltan Edge et.al (2021) que es el 
cambio en las instituciones de educa-
ción superior se caracteriza por ser len-
to, burocrático y lleno de tensión; con 
ello, incluso el concepto de calidad en las 
instituciones bajo la modalidad de EaD 
puede ser complejo. Por consiguiente, la 
aplicación de estándares para entender la 
calidad sienta bien, pues se aprecia como 
un consenso superior a las instituciones 
mismas. 

Así, en su proyecto, lograron centrar el 
concepto de calidad en una sola variable 
o característica de alto interés en todas 
las direcciones (docente-estudiante-insti-
tución): la comunicación. De esta forma, 
entienden la calidad como un proceso 
que se construye de forma escalonada 
que permite co-construir un sentido de 
relevancia con los integrantes de la ins-
titución, en el cual el docente tiene un 
rol crucial.

Si bien existen distintos puntos de vis-
ta, la característica sobre la calidad de la 
EaD y AL más reconocida es la comuni-
cación e interacción. Esta es indispensa-
ble en todas las áreas, administrativa y 
pedagógica, en las cuales todos los inte-
grantes (docente -estudiante-institución) 
tienen una participación primordial (fi-
gura 3).
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Con base en los autores estudiados, es 
posible proponer, de forma objetiva, el 
concepto de calidad en EaD como aquel 
que cumple las características de comu-
nicación e interacción entre todos los in-
volucrados en el proceso educativo; los 
contenidos curriculares de interés para el 
estudiantado; el suficiente personal do-
cente capacitado, hábil y competente en 
las áreas de estudio de interés y tecnoló-
gicas, y un sólido soporte administrativo. 
Adicional, a partir del análisis bibliográ-
fico, de la práctica docente y estudiantil 
de los autores de este texto, se reitera que 
la motivación es fundamental; en espe-
cial, en esta modalidad, altamente, uti-
lizada por personas adultas y esto se en-
cuentra de acuerdo con lo expuesto por 
van Rooij, Jansen y van de Grift (2018) y 
Steinmayr, Weidinger, Schwinger y Spi-
nath (2019).

Finalmente, queda a criterio de cada lec-
tor seleccionar los instrumentos e indi-
cadores de evaluación que le permitan 
definir su concepto de calidad educativa 
de acuerdo con las características y la na-
turaleza de la institución a la cual perte-
nece.

CONCLUSIONES Y RECOMEN-
DACIONES

A través de los años, del concepto de cali-
dad se ha adaptado, de forma que ha evo-
lucionado respondiendo a un momento 
histórico, político, económico y social 
determinado. Esto conduce a que el con-
cepto de evaluación de la calidad sea di-

námico y dependiente de situaciones más 
allá de las educativas para su definición y 
entendimiento. Por lo tanto, las personas 
involucradas en los procesos educativos 
deben tener apertura y flexibilidad para 
responder a las necesidades económicas, 
políticas y sociales, en los ámbitos na-
cional e internacional que modulan este 
concepto.

Como fundamento para las característi-
cas de la calidad educativa en la educa-
ción a distancia, se visualiza que quienes 
llevan la batuta son las agencias acredi-
tadoras, quienes prestan menor atención 
a aspectos indispensables para la EaD, 
como al grupo docente y estudiantil. 
Esto pone en duda las características em-
pleadas por dichas agencias para evaluar 
la calidad en la educación y así su deter-
minación.

Es posible inferir que no existe un solo 
concepto de calidad educativa en la EaD. 
Se resalta que, a partir de lo documenta-
do, el concepto debe contemplar como 
mínimo la comunicación e interacción 
entre la institución, las personas docen-
tes y estudiantes como la principal ca-
racterística en este; no obstante, otras 
características deben ser analizadas en el 
contexto de cada establecimiento. Ade-
más, a la luz de los hallazgos, se conside-
ra indispensable la motivación docente, 
su estabilidad en la institución, al igual 
que la motivación estudiantil para que la 
calidad se desarrolle de forma exitosa.

Se recomienda para futuros estudios, 
incluir en los análisis la reglamentación 
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institucional y los procesos de acredi-
tación, pues esto podría orientar mejor 
dicho proceso hacia las áreas que están 
siendo menos atendidas. Esto colaborará 
con el propósito de definir la calidad, de 
la mano con las necesidades de todos los 
participantes del proceso educativo.
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Resumen

Objetivo. Presentar un acercamiento al 
estado del conocimiento respecto a los 
agentes de la educación en línea asocia-
dos con la permanencia del estudiante 
a través de una revisión sistemática de 
la producción científica generada en los 
años 2014 a 2021.

Metodología. Se implementó en dos fa-
ses, heurística y hermenéutica. Como 
criterios de búsqueda se estableció el aná-
lisis de artículos de investigación, publi-
caciones de conferencia y tesis doctorales 
de acceso abierto, recuperados a través de 
Google Scholar. Para la fase hermenéu-
tica se establecieron dimensiones consi-

Abstract

Objective. Present an overview of the 
state of the art regarding the attributes of 
online education agents associated with 
student retention through a systematic 
review of the scientific production pro-
duced from 2014 to 2021. 

Design/Methodology/Approach. The 
methodology was developed in two pha-
ses, heuristic and hermeneutic. This re-
view was centered on research articles, 
conference proceedings and doctoral 
theses published from 2014 to 2021 and 
were retrieved through Google Scho-
lar based on the search criteria. For the 
development of the hermeneutic phase, 
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derando los agentes de la educación en 
línea: estudiante, docente e institución.

Resultados/Discusión. El abordaje de los 
factores asociados con la permanencia 
del estudiante es diferente considerando 
el agente de la educación en que se cen-
tre la investigación, sin embargo, existen 
puntos coincidentes principalmente en el 
ámbito comunicativo.

Conclusiones. Las investigaciones no son 
concluyentes respecto a los factores de-
terminantes para la permanencia o deser-
ción del estudiante en línea. Esto implica 
que la decisión de un estudiante de per-
sistir o desertar puede estar influenciada 
por una combinación de factores, por 
lo cual es fundamental analizar y com-
prender cómo estos factores pueden estar 
asociados a esta decisión e involucrar a 
los agentes en la implementación de es-
trategias de retención previas al compor-
tamiento de abandono.

Palabras clave: persistencia académica; 
abandono; educación a distancia; univer-
sidades virtuales; deserción estudiantil. 

dimensions were defined regarding three 
online educational agents: 1) student, 2) 
teacher and 3) institution. 

Results/Discussion. As a result, this re-
view concluded that, in spite of the di-
verse attributes and factors associated 
with student permanence, based on the 
educational agent in which the research 
is focused on, there are points of conver-
gence, especially in the communication 
area.

Findings. Regarding the determinants 
of online student retention or dropout, 
research remains inconclusive, implying 
that a student’s decision to persist or 
drop out may be influenced by a combi-
nation of factors, therefore it is essential 
to explore and understand how these fac-
tors can be associated with this decision 
and to engage teachers and institutions 
to implement retention strategies before 
dropout behavior occurs.

Keywords: academic persistence; dro-
pout; distance education; virtual univer-
sities; student attrition.
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INTRODUCCIÓN 

La deserción escolar en programas edu-
cativos en modalidad en línea ha sido 
una constante desde el surgimiento de 
esta modalidad.Autores como Woodley 
y Simpson (2013) la consideran velada, 
ya que afirman que es como el elefante 
invisible en la habitación, a la cual de 
inicio todo el mundo le presta atención, 
pero aparentemente no se toma en serio. 
No obstante, la gran cantidad de pro-
ducción científica existente en torno al 
tema indica que esto no necesariamente 
es así; este fenómeno ha sido objeto de 
estudio de diversas investigaciones, cuya 
finalidad radica en determinar los facto-
res que llevan a los estudiantes en línea a 
abandonar su formación y cómo a través 
de estos factores se podría fomentar la 
permanencia del estudiante en línea.

El propósito de este documento es llevar 
a cabo un primer acercamiento al estado 
del conocimiento respecto a los atributos 
de los agentes de la educación en línea 
asociados con la permanencia del estu-
diante a través de una revisión sistemática 
de la producción científica generada en los 
años 2014 a 2021; categorizando los re-
sultados en factores asociados a cada uno 
de los agentes de la educación en línea y 
presentándolos como ejes de análisis: es-
tudiante, docente e institución.

DESARROLLO

Metodología

La revisión sistemática se desarrolló a tra-
vés de las fases heurística y hermenéutica, 

para la primera se establecieron criterios 
de búsqueda, de inclusión y exclusión, 
como son el tipo de fuente de referen-
cia, el tipo de bases de datos, el periodo 
de revisión, el idioma, la delimitación 
geográfica, palabras clave, así como los 
algoritmos y operadores lógicos a imple-
mentar en la búsqueda. Para la segunda 
fase se establecieron tres dimensiones: 1) 
estudiante, 2) docente y 3) institución, 
las cuales corresponden a los agentes de 
la educación en línea. A continuación, se 
presenta el desarrollo de ambas fases.

Fase heurística 

Considerada como etapa preparatoria, 
donde se establece el procedimiento y 
criterios de búsqueda, recopilación y or-
ganización de la información (Barbosa 
Chacón, Barbosa Herrera, y Rodríguez 
Villabona, 2013; Guevara Patiño, 2016; 
Hoyos, 2000). Como criterio se deter-
minó el tipo de fuente de referencia, es 
decir, artículos de investigación, publi-
caciones de conferencia y tesis doctora-
les de bases de datos de texto completo 
publicados en lapso el comprendido de 
2014 a 2021.

Se empleó Google Scholar como motor 
de búsqueda, ya que, al estar enfocado 
en contenido académico permite realizar 
búsquedas globales y recuperar conteni-
do de diversos repositorios. Los artícu-
los extraídos se alojaban en repositorios 
como Dialnet, Elsevier, ERIC, ESCI, 
IRRODL, Redalyc, SciELO y Resear-
chgate. Con la finalidad de observar las 
aproximaciones internacionales al objeto 
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de estudio de la presente investigación, 
no se estableció una delimitación geográ-
fica, no obstante, el idioma se restringió 
a publicaciones en español e inglés.  
 
Para la búsqueda y filtrado de informa-
ción se establecieron cinco palabras clave 
en español: educación en línea, educa-
ción virtual, permanencia escolar, deser-
ción escolar, abandono escolar. Para la 
búsqueda de información en inglés em-
plearon los equivalentes de las palabras 
clave, siendo las siguientes: E-learning, 
Online education, school retention, dro-
pout, student attrition. 

Los resultados con las cadenas de bús-
queda fueron imprecisos y extensos, por 
lo cual se estructuraron más cortas em-
pleando combinaciones de dos o tres pa-
labras clave, arrojando un promedio de 
528 resultados. 

Se excluyeron todos los documentos que 
no cumplieran con los siguientes crite-
rios de inclusión:

• Estar alojados en bases de datos de 
texto completo. 

• Haber sido publicados en el periodo 
comprendido de 2014 a 2021.

• Abordar la deserción o permanencia 
escolar en educación en línea.

Por lo que se obtuvieron 48 investigacio-
nes; la información se organizó a través 
de una bitácora de búsqueda y una tabla 
de análisis.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
 
Fase hermenéutica 

Esta fase consiste en el desarrollo y pre-
sentación del análisis e interpretación de 
la información recopilada y da cuenta 
de la producción en torno al objeto de 
estudio (Barbosa-Chacón et al. 2013; 
Guevara-Patiño 2016; Hoyos 2000). Se 
desarrolló en dos vertientes, la primera 
enfocada a dar cuenta de la producción 
en torno al objeto de estudio, la cual se 
llevará a cabo a través del análisis cuanti-
tativo. La segunda vertiente es el análisis 
de la información a través del estableci-
miento de tres dimensiones concordantes 
con los agentes de la educación en línea: 
1) estudiante, 2) docente y 3) institución.

Producción en torno al objeto de estu-
dio. El primer aspecto a analizar referen-
te al país de origen de la producción. La 
búsqueda se llevó a cabo sin establecer 
restricciones geográficas; se obtuvieron 
resultados ubicados en 16 diferentes paí-
ses, que se mencionan a continuación: 

• Estados Unidos de América, Colom-
bia, España, México, Brasil, China, 
Ecuador, Turquía, Argentina, Aus-
tralia, Nueva Zelanda, Finlandia, 
Grecia, Perú, Portugal, Eslovenia y 
Venezuela.

La mayor producción se ubicó en Esta-
dos Unidos de América, Colombia, Es-
paña y México; sin embargo, se reconoce 
como objeto de estudio recurrente inter-
nacional. El idioma predominante en las 
consultas fue inglés, siendo un 56.25% 
las investigaciones que se encuentran re-
dactadas en este idioma, mientras que el 
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43.75% se encuentran escritas en espa-
ñol, lo cual indica que la producción en 
ambos idiomas es amplia. No obstante, 
los países en donde se desarrollaron las 
investigaciones no necesariamente co-
rresponden a estos idiomas como lengua 
madre. En lo concerniente a los tipos 
de publicación, el total de las investiga-
ciones consultadas se conformó de la si-
guiente forma, 72.92% correspondieron 
a artículos de investigación, 16.67% a 
tesis doctorales y 10.42% a conferencias 
de resultados de investigación.

Los criterios de exclusión contemplaron 
las investigaciones de niveles educativos 
distintos a la educación superior, sin em-
bargo, considerando su contenido y re-
levancia, se mantuvieron 3 investigacio-
nes, una en nivel medio superior, una en 
posgrado y una cuyo objeto de estudio se 
centró en el riesgo de deserción en edu-
cación en línea indistintamente del nivel 
educativo de la oferta.

El objeto de estudio puede abordarse 
diametralmente desde la perspectiva de 
la deserción del estudiante o la perma-
nencia del mismo. Al incursionarse desde 
la deserción, las investigaciones tienden a 
centrarse en los factores que la propicia-
ron, mientras que desde la óptica de la 
permanencia las investigaciones hacen 
énfasis en los factores o estrategias para 
fomentarla. El 56.25% analiza el objeto 
de estudio desde la perspectiva de la de-
serción, mientras que 43.75% lo aborda 
desde la permanencia (figura 1). Al ana-
lizar ambos enfoques se observa que en 
los estudios centrados en la deserción del 
estudiante prevalece el enfoque cualita-
tivo, es decir, el 51.85% de las pesquisas 
consultadas, mientras que, desde la per-
manencia, prevalece el enfoque cuanti-
tativo, que correspondió al 52.38%. En 
ambos casos los trabajos con un enfoque 
mixto son aún incipientes.

Figura 1. Tipo de estudio y enfoque del objeto de estudio.
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Dimensiones de análisis. Se centra en los 
agentes de la educación en línea y su rela-
ción con la permanencia del estudiante, 
por lo cual, para el análisis se establecie-
ron tres dimensiones concordantes con 
los agentes de la educación en línea: 1) 
estudiante, 2) docente y 3) institución.

Se observó que 72.9% aborda la relación 
entre la permanencia o deserción del es-
tudiante y el agente de la educación en 

línea estudiante, mientras que la relación 
entre este fenómeno y el agente de la edu-
cación en línea docente es abordada en 
62.5%; para el caso de la relación entre la 
permanencia o deserción del estudiante y 
el agente de la educación en línea institu-
ción, es estudiada en un 81.3%. 

Se realizó el proceso de reducción de da-
tos a través de categorización y codifica-
ción; que se describe en la siguiente tabla.

Tabla 1. Categorías por eje de análisis.
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A continuación, los ejes de análisis Estu-
diante, Docente e Institución a partir de 
las categorías identificadas en el proceso 
de categorización y codificación.

1) Estudiante. González et al. (2017) y 
La Madriz (2016) indican que los facto-
res que llevan al estudiante a la deserción 
están relacionados con los desafíos o pro-
blemas que debe enfrentar al incursionar 
en la educación en línea y que pueden 
estar relacionados con componentes per-
sonales, técnicos, académicos o econó-
micos. Por su parte, Soltero et al. (2014) 
enfatizan que, al analizar las circunstan-
cias de abandono de un estudiante en 
línea, es importante analizar las condi-
ciones en que llega a la modalidad, ya 
que estas pueden estar relacionadas con 
su decisión de persistir o abandonar. Para 
este eje se identificaron seis categorías 
que se describen a continuación. 

a) Comunicación. 

González et al. (2017) indican que, uno 
de los riesgos de deserción “se produce 
por la comunicación deficiente y se pre-
senta en muchos sentidos, ya sea entre 
pares estudiantes, estudiante con docen-
te, estudiante con administrativos, es-
tudiante con docentes y pares” (p. 188). 
Autores como Capera-Urrego (2015), 
González et al. (2017), Grau-Valldosera 
(2019) y Peralta-Castro y Mora-Rodrí-
guez (2016), sostienen que la comunica-
ción deficiente puede llevar al estudiante 
a vivir sentimientos de soledad y abando-
no, dificultando incluso su adaptación a 
la modalidad a distancia o virtual. 

Si bien la modalidad permite que los 
estudiantes accedan a la educación sin 
importar su ubicación geográfica, estos 
pueden experimentar sentimientos de 
aislamiento y soledad al no tener con-
tacto personal con sus compañeros y sus 
docentes, lo cual afectaría su sentido de 
pertenencia y sus resultados de apren-
dizaje (Giraldo, 2019; Santos y Tirado, 
2017). De acuerdo con Brown et al. 
(2015), Santos y Tirado (2017), Vizca-
rra-Parra et al. (2018) y Yu et al. (2020), 
la comunicación e interacción entre el 
docente y el estudiante puede propiciar el 
sentido de pertenencia, beneficiar que los 
estudiantes permanezcan en los cursos y 
logren los aprendizajes esperados. La co-
municación, interacción y colaboración 
entre el estudiante y sus pares también 
ha mostrado ser relevante para la perma-
nencia, ya que establece vínculos entre 
ellos, rompe el sentimiento de aislamien-
to, propicia el sentido de pertenencia y 
mejora la motivación (Gedeborg, 2020; 
Munévar-García, 2016; Salim-Muljana 
y Luo, 2019; Santos y Tirado, 2017; Sa-
vory, 2016). 

b) Competencia digital

Los problemas vinculados con el manejo 
de la tecnología generan afectaciones en 
el proceso educativo, en muchos casos 
estos problemas están relacionados con el 
bajo nivel de desarrollo de conocimien-
tos y habilidades tecnológicas previas 
(García-Aretio, 2019; La Madriz, 2016; 
Murphy y Stewart, 2017), en otros casos, 
están asociadas al funcionamiento de 
las plataformas educativas o dificultades 
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tecnológicas con la misma (Estévez et al., 
2015; Murcia y Ramírez, 2015) Sin em-
bargo, autores como Bawa (2016), Gon-
zález et al. (2017) y Salim-Muljana y Luo 
(2019), destacan que el estudiante debe 
conocer que se enfrenta a una modalidad 
que, además del esfuerzo que requiere 
cualquier modalidad de aprendizaje, im-
plica también un manejo apropiado de 
las tecnologías y las habilidades lecto-es-
critoras específicas para la comprensión 
y el análisis. 

c) Entorno personal

El entorno personal implica aquellas 
características relacionadas directamen-
te con el estudiante; La Madriz (2016), 
Peralta-Castro y Mora-Rodríguez (2016) 
y Ruiz-Palacios (2018), aluden a factores 
individuales o personales como determi-
nantes en la decisión del estudiante de 
permanecer o desertar de la modalidad 
en línea. Kara et al. (2019) y Soltero et 
al. (2014)  afirman que, por lo general, 
los estudiantes en línea son personas ma-
yores de 22 años, edad que usualmente 
implica compromisos familiares, sociales 
y laborales. No obstante, Cauble (2015) 
indica que las características demográfi-
cas de los estudiantes como la edad, el 
género y la etnia no son predictores sig-
nificativos de la persistencia.

Brown et al. (2015), Estévez et al. (2015), 
Giraldo (2019), Ruiz-Palacios (2018) y 
Silva-Bonilla et al. (2019) consideran la 
modalidad en línea como una alternati-
va de formación para aquellas personas 
que, por sus condiciones geográficas, la-

borales o familiares no pueden acceder 
a la modalidad tradicional, ofreciéndoles 
una opción para continuar con su traba-
jo y obtener un desarrollo profesional, así 
como progresar en su carrera o comple-
tar una carrera. La flexibilidad de la mo-
dalidad en línea permite a los estudian-
tes ajustar y compaginar sus actividades 
personales y laborales con las académicas 
(Bonilla-Murillo et al., 2020; Kara et al., 
2019; Salim-Muljana y Luo, 2019). Sin 
embargo, Bonilla-Murillo et al. (2020), 
García-Aretio (2019), González et al. 
(2017), Salim-Muljana y Luo (2019), 
Soltero et al. (2014), Vizcarra-Parra et al. 
(2018) y Willging y Johnson (2019) seña-
lan que los estudiantes mencionan como 
factor de deserción la falta de tiempo vin-
culada a las responsabilidades, el exceso 
de carga laboral, así como compromisos 
y obligaciones laborales. 

Capera-Urrego (2015), Gering et al. 
(2018) y Kara et al. (2019) plantean que 
la decisión del estudiante de persistir pue-
de estar influida por una combinación de 
factores personales, entre los que se en-
cuentra el apoyo familiar, ya que este es 
fundamental para ayudar a los estudian-
tes a afrontar muchos de los problemas 
y a crear un equilibrio entre sus respon-
sabilidades familiares y educativas; no 
obstante, una de las principales razones 
por la que los estudiantes abandonan sus 
estudios está vinculada a las responsabi-
lidades, obligaciones y compromisos fa-
miliares, así como la falta de apoyo de 
la familia (Bonilla-Murillo et al., 2020; 
Brown et al., 2015; García-Aretio, 2019; 
Salim-Muljana y Luo, 2019; Santos y 
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Tirado, 2017; Serna-Porras et al., 2020; 
Silva-Bonilla et al., 2019; Soltero et al., 
2014; Su y Waugh, 2018; Vivanco-Sara-
guro, 2020; Vizcarra-Parra et al., 2018; 
Willging y Johnson, 2019). 

En lo concerniente al factor económico 
como detonante del abandono escolar, 
este podría estar relacionado con la fal-
ta de recursos económicos para poder 
continuar con su formación o una situa-
ción laboral que no le permite financiar 
los gastos de estudio (Peralta-Castro y 
Mora-Rodríguez, 2016; Radovan, 2019; 
Serna-Porras et al., 2020; Vivanco-Sara-
guro, 2020). 

d) Compromiso escolar

El compromiso educativo estudiantil 
tiene un origen intrínseco, ligado a la 
motivación, la cual es un componente 
fundamental en la educación en línea, 
ya que ayuda a mantener la persistencia 
para completar los cursos, sin ella se pue-
de producir el abandono del estudiante 
(Capera-Urrego, 2015; Salim-Muljana 
y Luo, 2019; Vivanco-Saraguro, 2020). 
De acuerdo con Gedeborg (2020) existe 
una correlación positiva entre éxito (mo-
tivación) y la persistencia del estudiante, 
lo cual concuerda con lo planteado por 
Estévez et al. (2015) y Santos y Tirado 
(2017) quienes indican que la motiva-
ción mejora el rendimiento académico y 
los resultados de aprendizaje; por el con-
trario, una insuficiente motivación o la 
inexistencia de la misma lleve a los es-
tudiantes a la deserción (García-Aretio, 
2019; Laato et al., 2019); sin embargo, 

autores como Giraldo (2019), Hancock 
(2018), Salim-Muljana y Luo (2019), 
Savory (2016), Torkzadeh et al. (2016) 
y Yu et al. (2020) sostienen que el com-
promiso puede estar también vinculado 
a motivación extrínseca, como la presen-
cia del facilitador, la comunicación con 
este y con sus compañeros, el sentido de 
pertenencia, su proceso académico o la 
satisfacción.

Gering et al. (2018), Salim-Muljana y 
Luo (2019), Willging y Johnson (2019) 
plantean que los estudiantes exitosos en 
línea son aquellos que tienen la deter-
minación de completar, que persisten y 
que gestionan su tiempo estableciendo 
prioridades. Torkzadeh et al. (2016), 
manifiesta que uno de los factores críti-
cos que pueden beneficiar la persistencia 
del estudiante en línea es la satisfacción, 
propiciando incluso que el estudiante 
sea propenso a inscribirse a otros cursos 
o programas en línea. Al respecto, auto-
res como Grau-Valldosera (2019), Savory 
(2016) y Yu et al. (2020), plantean que 
los altos niveles de satisfacción favorecen 
la persistencia y el compromiso en los es-
tudiantes. 

La educación en línea requiere que los 
estudiantes cuenten con las habilidades 
para organizar sus actividades académi-
cas y personales de manera equilibrada, 
estableciendo hábitos de estudio, pero 
también implica disciplina y autorregu-
lación para mantener esta organización 
y equilibrio (Forson y Vuopala, 2019; 
García-Aretio, 2019; González et al., 
2017; Kara et al., 2019; Vizcarra-Parra 
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et al., 2018). Al indicar sus motivos de 
deserción, los estudiantes aluden a la fal-
ta de tiempo o incompatibilidad horaria 
para dedicar a sus estudios (García-Are-
tio, 2019; Giraldo, 2019; Peralta-Castro 
y Mora-Rodríguez, 2016; Soltero et al., 
2014; Willging y Johnson, 2019). La 
gestión del tiempo permite al estudian-
te la organización y el establecimiento 
de prioridades, mientras que la falta de 
gestión del tiempo puede afectar el ren-
dimiento académico (Gering et al., 2018; 
La Madriz, 2016; Ruiz-Palacios, 2018; 
Salim-Muljana y Luo, 2019); y supone 
un reto para continuar su formación en 
línea, ya que, los estudiantes dedican 
menos tiempo a sus actividades, tratando 
de condensarlas en el tiempo que tienen 
disponible o dejan de completarlas, lo 
que conduce a la obtención de resultados 
negativos e incluso al abandono esco-
lar (Brown et al., 2015; Capera-Urrego, 
2015; Kara et al., 2019; Silva-Bonilla et 
al., 2019). 

La autorregulación del aprendizaje es 
también necesaria en la modalidad en 
línea (García-Aretio, 2019); es necesario 
que los estudiantes desarrollen técnicas y 
hábitos que les permitan administrar la 
cantidad de tiempo y esfuerzo que dedi-
can a sus estudios (García-Aretio, 2019; 
Pérez-Ornelas, 2019; Russo et al., 2014; 
Savory, 2016; Velázquez-Narváez y Gon-
zález-Medina, 2017). Para Vizcarra-Parra 
et al. (2018) “ser estudiante de la moda-
lidad virtual requiere de disciplina para 
organizar los tiempos de estudio” (p.62), 
por lo cual, la autonomía y la autodisci-
plina son fundamentales para el aprendi-

zaje del estudiante (García-Aretio, 2019; 
Giraldo, 2019); el estudiante debe ser 
responsable de la cantidad de tiempo y 
esfuerzo que dedica a sus estudios (Peral-
ta-Castro y Mora-Rodríguez, 2016; Sa-
lim-Muljana y Luo, 2019; Savory, 2016).
 
e) Precurrentes académicos

García-Aretio (2019), Gedeborg (2020) y 
Murphy y Stewart (2017) refieren que los 
estudiantes con escasas habilidades en el 
manejo de la tecnología y sin experiencia 
previa en cursos en línea tienen menos 
probabilidades de completarlos con éxi-
to; ya que, al no haber experimentado 
previamente la modalidad, desconocen 
la dinámica de trabajo y la disciplina aca-
démica necesaria, lo cual podría llevar a 
una mayor probabilidad de abandono 
(Bawa, 2016; Oliveira et al., 2017). 
Russo et al. (2014) señala que, aquellos 
estudiantes que no cuentan con ex-
periencia previa pueden experimentar 
temor de ‘no estar preparado o no po-
der’. Por otra parte, Grau-Valldosera y 
Minguillón (2014) y Murphy y Stewart 
(2017) destacan que los antecedentes 
académicos y las experiencias previas exi-
tosas en la modalidad están relacionados 
con la conclusión exitosa; una experien-
cia previa no exitosa podría conllevar a la 
disminución del rendimiento académico 
y a la larga a la deserción (Alban, Veloz, 
y Vizcaíno, 2019).

f) Efectos negativos

Peralta-Castro y Mora-Rodríguez (2016), 
Tan y Shao (2015), Vivanco-Saraguro 
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(2020) y Willging y Johnson (2019) se-
ñalan que la deserción escolar tiene re-
percusiones sociales y económicas muy 
altas, que afectan a los estudiantes y sus 
familias, las instituciones, al estado y a la 
sociedad en general. 

Los alumnos tienen la pérdida económi-
ca de la inscripción, si deciden reinscri-
birse, la inversión en sus estudios se habrá 
incrementado, además de que el tiempo 
que tardarán en concluir sus estudios 
se habrá extendido; a esto se suman los 
sentimientos de fracaso y frustración que 
el estudiante vive al no poder completar 
el curso (Monteiro, Lencastre, Osório, y 
Duarte da Silva, 2016). Socialmente, el 
estudiante carga con el estigma del ‘de-
sertor’, ya que la sociedad tiende a ver a 
aquella persona que abandona sus estu-
dios como fracasado (Russo et al., 2014); 
experimentando sentimientos de frustra-
ción como consecuencia de su deserción 
escolar (La Madriz, 2016; Monteiro et 
al., 2016; Savory, 2016). De acuerdo con 
Murphy y Stewart (2017) aquellos es-
tudiantes que se ven en la necesidad de 
repetir un curso en línea experimentan 
sentimientos de desvinculación, lo que 
deriva en que en muchas ocasiones se re-
tiren del curso nuevamente. 

2) Docente. Este segundo eje correspon-
de al agente docente, el cual funge como 
guía y facilitador del aprendizaje media-
do por tecnología (Adell y Sales, 1999; 
Borges-Sáiz, 2005; Campos-Céspedes et 
al., 2011; Silva, 2010; Viñals y Cuenca, 
2016). A partir del proceso de categoriza-
ción y codificación se identificaron cinco 

categorías: Comunicación, Competencia 
digital, Funciones académicas, Estrate-
gias de prevención-retención y Diseño 
del curso.

a) Comunicación

El docente es el primer punto de con-
tacto del estudiante con la modalidad y 
el curso, sobre todo  los cursos iniciales, 
significan momentos decisivo para esta-
blecer un vínculo entre el profesor y el 
estudiante (Gregori et al., 2018). Una 
comunicación fluida con los estudiantes 
reduciría la brecha facilitador-estudian-
te, propiciando el establecimiento de un 
vínculo fuerte que disminuya los senti-
mientos de soledad y desatención (Gi-
raldo, 2019; Gregori et al., 2018; Soltero 
et al., 2014; Vizcarra-Parra et al., 2018; 
Willging y Johnson, 2019); lo cual, au-
nado al seguimiento y acompañamiento 
por parte de los docentes son factores que 
influyen en la permanencia escolar (Vi-
vanco-Saraguro, 2020). 

Otro aspecto influyente es la interacción 
entre estudiantes y sus docentes (Bawa, 
2016; Salim-Muljana y Luo, 2019; Sa-
vory, 2016). Al respecto, Vivanco-Sara-
guro (2020) afirma que “la permanencia 
o abandono de los estudiantes en los pro-
gramas de educación virtual está en co-
rrespondencia con la mayor o menor dis-
ponibilidad y presencia de los docentes a 
lo largo del proceso educativo” (p.123), 
lo cual concuerda con Giraldo (2019) 
Hancock (2018), Kara et al. (2019) y Sa-
lim-Muljana y Luo (2019), quienes seña-
lan que la presencia del docente, a través 
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de la interacción, comunicación y retro-
alimentación oportuna, es fundamental 
para prevenir la deserción y propiciar el 
desarrollo de una comunidad de apren-
dizaje.

La retroalimentación y la orientación 
para facilitar su aprendizaje son también 
estrategias de comunicación que el do-
cente puede implementar para fomentar 
la retención del estudiante (Bawa, 2016; 
Kara et al., 2019; Munévar-García, 
2016). La retroalimentación, cuando se 
lleva a cabo de manera oportuna y signi-
ficativa, motiva a los estudiantes a conti-
nuar con su formación y a participar de 
las actividades (Giraldo, 2019; Hancock, 
2018; Yu et al., 2020); la falta de retroa-
limentaciones afecta la interacción entre 
el docente y el estudiante, e influye signi-
ficativamente en la intención de desertar 
(Capera-Urrego, 2015; Kara et al., 2019; 
Vivanco-Saraguro, 2020).

b) Competencia digital

García-Aretio (2019) y Grau-Valldosera 
(2019) señalan que la baja cualificación 
de los docentes, así como sus limitacio-
nes para utilizar la tecnología, interfiere 
en el desarrollo de la educación en línea 
y afecta la experiencia de formación del 
estudiante. 

Bawa (2016), Bonilla-Murillo et al. 
(2020), García-Aretio (2019), Grau-Vall-
dosera (2019) y Munévar-García (2016) 
indican que, si bien la presencia y la fun-
ción docente influyen en la permanencia 
del estudiante en línea, estas deben estar 

respaldadas por la institución, a través 
de la capacitación docente, no solo en la 
competencia académica, sino también en 
el manejo de las plataformas educativas 
y sistemas tecnológicos a emplear en los 
cursos, para que este a su vez pueda pro-
porcionar al estudiantado el apoyo y la 
orientación necesarios.

c) Funciones académicas

Gering et al. (2018), Monteiro et al. 
(2016), Salim-Muljana y Luo (2019) y 
Yu et al., (2020) sostienen que el papel 
clave del docente es el de crear oportuni-
dades y entornos que fomenten el apren-
dizaje independiente y colaborativo del 
estudiante. Al fomentar la participación 
de los estudiantes, los docentes tendrán 
la posibilidad de reconocer puntos débi-
les o carencias en los estudiantes y a su 
vez podrán tomar medidas y desarrollar 
estrategias para apoyarlos (La Madriz, 
2016; Salim-Muljana y Luo, 2019; Tor-
kzadeh et al., 2016). 

Kostopoulos et al. (2015), Velázquez-Nar-
váez y González-Medina (2017) y Yu et 
al. (2020), exponen que el docente debe 
ser un motivador, debe animar a los es-
tudiantes a participar activamente en el 
curso, a interactuar con sus pares y a co-
laborar. La escasa atención, seguimiento 
y acompañamiento docente han sido se-
ñalados por García-Aretio (2019), Mur-
cia y Ramírez (2015) y Vivanco-Saragu-
ro (2020) como motivos de deserción; el 
estudiante que deserta va ausentándose 
poco a poco de los cursos, abandonando 
de a poco la entrega de actividades y las 
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participaciones, el seguimiento permite a 
los docentes identificar estudiantes en po-
tencial riesgo de deserción y establecer es-
trategias que permitan su retención (Gon-
zález et al., 2017); por lo cual de Castro 
e Lima Baesse et al. (2016), afirman que 
el seguimiento docente eficaz es un factor 
determinante para reducir la tasa de aban-
dono, independientemente de los factores 
individuales del estudiante.

Capera-Urrego (2015), Giraldo (2019) y 
Peralta-Castro y Mora-Rodríguez (2016) 
indican que la respuesta tardía o la falta 
de respuesta a las inquietudes de los es-
tudiantes es una de las mayores causas de 
abandono en la modalidad en línea. Por 
su parte, Grau-Valldosera (2019) y Kara 
et al. (2019), enfatizan que la ineficacia 
del apoyo pedagógico en las instituciones 
de educación a distancia afecta la perma-
nencia del estudiante. Por otra parte, 
autores como Giraldo (2019), Muné-
var-García (2016), Peralta-Castro y Mo-
ra-Rodríguez (2016) y Vivanco-Saraguro 
(2020) afirman que los estudiantes que 
han desertado expresaron descontento 
respecto al limitado acompañamiento y 
comunicación de sus facilitadores; mien-
tras que Capera-Urrego (2015) subraya 
que en la medida en que los estudian-
tes reciban una orientación académica 
oportuna aumentará su permanencia. 
Las funciones académicas implican un 
compromiso docente, la disminución en 
el compromiso del docente con los estu-
diantes se refleja en la falta de comuni-
cación, interacción y retroalimentación 
(Alban et al., 2019). 

d) Estrategias de prevención-reten-
ción

Banks (2019), Bawa (2016), Cape-
ra-Urrego (2015), Salim-Muljana y Luo 
(2019) y Savory (2016) destacan que las 
estrategias de retención implementadas 
por los docentes deben centrarse en la 
interacción y comunicación activa, la 
retroalimentación oportuna, así como 
la orientación académica. Por su parte, 
Pérez-Ornelas (2019) indica que, estas 
estrategias podrían implementarse a lo 
largo de toda la formación del estudian-
te, a través de cursos intersemestrales o 
asesorías extraclase. 

González et al. (2017) enfatiza que la 
deserción no se produce de manera in-
mediata, es un proceso en el cual los 
estudiantes muestran señales que aler-
tan un riesgo de deserción; al respecto, 
Kostopoulos et al. (2015) sostiene que es 
posible predecir el abandono de los es-
tudiantes a través del seguimiento aca-
démico, el cual permitirá identificarlos 
y prestarles atención y apoyo adicional; 
por lo cual los docentes deben estar muy 
atentos para poder implementar estrate-
gias de retención. 

e) Diseño del curso

Monteiro et al. (2016) señala que la ma-
yor parte de las investigaciones en torno 
a la deserción se centran en los factores 
vinculados al estudiante y pocos son los 
que relacionan el abandono con el diseño 
del curso; Kara et al. (2019) indica que 
los materiales pueden ser inadecuados o 
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demasiado difíciles, lo cual, sumado a la 
ausencia de apoyo académico potenciali-
za el abandono del estudiante. Al respec-
to, Savory (2016) menciona que cuando 
el docente implementa recursos y estra-
tegias que relacionan el plan de estudios 
con otras oportunidades de aprendizaje, 
los estudiantes tienden a participar más, 
beneficiando la permanencia. 
Si bien el diseño instruccional de los cur-
sos puede no estar en manos del docente, 
las estrategias de instrucción implemen-
tadas por el mismo, así como la aten-
ción y el apoyo oportuno, pueden apo-
yar a los estudiantes a sortear el punto 
de inflexión del curso y a despejar dudas 
respecto a instrucciones poco claras, ani-
mando a los estudiantes a permanecer en 
el curso (Christensen y Spackman, 2017; 
Hancock, 2018; Murcia y Ramírez, 
2015; Salim-Muljana y Luo, 2019).

3) Institución. El tercer eje de análisis 
se refiere a la institución, para la cual, 
a partir del proceso de categorización y 
codificación, se identificaron siete cate-
gorías:  Infraestructura tecnológica, co-
municación, servicios de apoyo-soporte 
académico, servicios informativos y de 
preparación, diseño del curso, preven-
ción de la deserción y efectos negativos.

a) Infraestructura tecnológica

Peralta-Castro y Mora-Rodríguez (2016) 
indican que es responsabilidad de las ins-
tituciones “crear las condiciones que pro-
muevan el aprendizaje y la persistencia de 
los estudiantes” (p. 2); estas condiciones 
incluyen el apoyo institucional, el cual 

consiste en los servicios de orientación 
sobre los cursos en línea, el apoyo tec-
nológico y los programas de divulgación, 
que la institución provee para los estu-
diantes (Salim-Muljana y Luo, 2019). El 
apoyo institucional ha demostrado ser 
de gran importancia en la retención de 
los estudiantes en línea, ya que fomen-
ta la comunicación del estudiante con la 
institución, provee preparación a los es-
tudiantes recién llegados, fomentando el 
sentido de pertenencia, además de orien-
tación y apoyo para resolver problemas 
técnicos con la plataforma que de no re-
solverse promueven la frustración del es-
tudiante (García-Aretio, 2019; Giraldo, 
2019; Kara et al., 2019; Salim-Muljana 
y Luo, 2019).

Bawa (2016), Estévez et al. (2015), Gede-
borg (2020), Grau-Valldosera (2019), La 
Madriz (2016) y Munévar-García (2016) 
indican que uno de los precursores de la 
frustración del estudiante en línea, vin-
culado a la institución, son los inconve-
nientes que enfrentan en el uso del En-
torno Virtual de Aprendizaje, entre los 
que mencionan el no adecuado funcio-
namiento de la misma y la navegación no 
intuitiva y el diseño del mismo. 

b) Comunicación

El escaso seguimiento, apoyo y motiva-
ción por parte de la institución al estu-
diante puede exacerbar el sentimiento de 
soledad y abandono (Vivanco-Saraguro, 
2020). Desde el punto de vista de Giral-
do (2019) y Su y Waugh (2018), el énfa-
sis de la comunicación institucional debe 
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darse previo al inicio del programa edu-
cativo en línea, al momento del recluta-
miento de los estudiantes, de tal forma 
que los futuros estudiantes cuenten con 
información clara y completa acerca de 
la dinámica de trabajo, el programa de 
estudios y la plataforma educativa, lo 
cual permitirá a los estudiantes tener ex-
pectativas claras y tomar una decisión de 
inscripción informada. 

La motivación del estudiante también es 
tarea de las instituciones, en este caso se 
puede promover a través del desarrollo 
de materiales atractivos y estimulantes y 
proveyendo a docentes y estudiantes de 
herramientas que faciliten la interacción 
entre estos (Radovan, 2019).

c) Servicios de apoyo-soporte académico

Murcia y Ramírez (2015) y Salim-Mulja-
na y Luo (2019), destacan la importancia 
de los servicios de apoyo y atención al 
estudiante proporcionados por la insti-
tución, los cuales incluyen la orientación 
inicial y el apoyo tecnológico vinculado 
al uso de la plataforma educativa. Por su 
parte, Radovan (2019) Peralta-Castro y 
Mora-Rodríguez (2016) y Salim-Mul-
jana y Luo (2019) abordan los servicios 
institucionales desde la perspectiva de 
medidas preventivas, esfuerzos y servi-
cios destinados a influir en la retención 
de los estudiantes y en la  reducción de 
la tasa de abandono. En estos servicios, 
Savory (2016) incluye aquellos que pue-
den apoyar los factores económicos del 
estudiante, como son la ayuda financiera 
y los programas de trabajo. Por su parte  

Soltero et al. (2014) sostiene que, aunque 
la institución no pueda dar solución a los 
problemas socioeconómicos de los estu-
diantes, puede diseñar estrategias que 
favorezcan la permanencia considerando 
las características socioeconómicas de los 
estudiantes.

Banks (2019) y Kostopoulos et al. (2015) 
argumentan que, el apoyo y seguimiento 
institucional es relevante, ya que a tra-
vés de este se puede identificar a aquellos 
estudiantes que se encuentran en riesgo 
de deserción y que requieren apoyo adi-
cional para completar el curso con éxito. 
Por su parte, Brown et al. (2015), Giraldo 
(2019), Munévar-García (2016), Rado-
van (2019), Salim-Muljana y Luo (2019) 
y Vivanco-Saraguro (2020) sostienen 
que, la tasa de abandono puede reducirse 
mediante el apoyo institucional, a través 
de la atención oportuna, así como el ase-
soramiento adecuado y eficaz, antes del 
programa para identificar necesidades 
de formación y capacitación, y durante 
el programa para mantener la comuni-
cación la motivación y el clima de apo-
yo. Por otra parte, Bawa (2016) y Savory 
(2016) indican que, los programas de 
orientación inicial pueden ayudar a los 
estudiantes a estar mejor preparados para 
su incursión en la modalidad en línea, 
además de proporcionarles la oportuni-
dad de establecer vínculos con sus pares. 

d) Servicios informativos y de prepa-
ración 

Proporcionar información previa al es-
tudiante evita una elección equivocada, 
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la cual, como menciona García-Are-
tio (2019), se lleva a cabo cuando “no 
se contó con información suficiente ni 
con orientación personalizada a la hora 
de valorar qué tipo de estudios se van 
a iniciar” (p. 254). Russo et al. (2014), 
Su y Waugh (2018) y Yukselturk et al. 
(2014) subrayan que, la mayoría de los 
estudiantes en línea no tenían muchos 
conocimientos sobre la modalidad o la 
plataforma educativa en la que trabaja-
rían antes de incursionar en esta, lo cual 
generó sentimientos de frustración y te-
mor de ‘no estar preparado’. 

Por su parte, García-Aretio (2019), Ra-
dovan (2019), Salim-Muljana y Luo 
(2019), Soltero et al. (2014) y Torkzadeh 
et al. (2016) refieren que la tasa de aban-
dono puede reducirse a través del aseso-
ramiento adecuado antes de la inclusión 
en el programa, ya que los estudiantes 
necesitan estar preparados para las ca-
racterísticas académicas y tecnológicas 
del programa en modalidad en línea 
y los requerimientos de tiempo y com-
promiso que requiere. Lo cual concuer-
da con Grau-Valldosera y Minguillón 
(2014), Russo et al. (2014), Torkzadeh 
et al. (2016) y Yukselturk et al. (2014), 
quienes consideran que existe cierta pre-
paración, características y habilidades 
necesarias antes del aprendizaje en línea 
que la institución podría proporcionar a 
los estudiantes a través de cursos prelimi-
nares o de atención especial para reducir 
o prevenir los abandonos. Como indica 
González et al. (2017), “una inadecuada 
inducción o un acompañamiento pe-
dagógico deficiente, hacen dudar al es-

tudiante si el programa o la institución 
es realmente lo que él esperaba” (p.186). 
Algunas instituciones ofrecen programas 
de nivelación, los cuales buscan reducir 
los riesgos iniciales de los primeros se-
mestres por desconocimiento de conte-
nidos (Brown et al., 2015; González et 
al., 2017; Murphy y Stewart, 2017); estos 
cursos podrían incluir una capacitación 
para el manejo de la plataforma institu-
cional, lo cual evitaría tropiezos tecnoló-
gicos y sentimientos de frustración en los 
estudiantes (Giraldo, 2019). 

e) Diseño del curso

Monteiro et al. (2016), Murcia y Ramírez 
(2015) y Santos y Tirado (2017) señalan 
que, elementos relacionados con el dise-
ño del curso como la saturación de los 
contenidos y actividades de aprendizaje, 
así como su dificultad, pueden sobrepa-
sar la capacidad de asimilación de los es-
tudiantes. Por otra parte, Munévar-Gar-
cía (2016) afirma que “es necesario que 
los cursos virtuales, en cuanto a su di-
seño, sean más amigables y sencillos de 
comprender por los estudiantes” (p.173). 
Un diseño instruccional adecuado desa-
rrollará materiales estimulantes y de ca-
lidad que impulsen la interacción entre 
los estudiantes y los docentes, despierten 
interés en el estudiante y lo animen a 
permanecer en el curso, contribuyendo a 
la retención de los estudiantes (Hancock, 
2018; Radovan, 2019; Salim-Muljana y 
Luo, 2019).

Los materiales de aprendizaje también 
representan un reto institucional, ya que 
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pueden resultar inadecuados o muy di-
fíciles, repercutiendo en la permanencia 
del estudiante (Kara et al., 2019), por lo 
cual es necesario analizar el punto parti-
cular del curso en que se eleva el número 
de estudiantes que desertan, ese punto es 
denominado ‘punto de inflexión del cur-
so’, y requiere atención y revisión para un 
posible rediseño que reduzca el abando-
no en dicho punto (Christensen y Spac-
kman, 2017).

f) Prevención de la deserción

Radovan (2019) señala que, hasta hace 
poco se consideraba que la tasa de aban-
dono escolar era resultado principal-
mente de las condiciones económicas y 
sociales de los estudiantes. Sin embargo, 
en los últimos años esta concepción está 
cambiando, considerándolo ahora un 
problema que involucra también a las 
instituciones educativas, que depende de 
las medidas o estrategias preventivas que 
instauren para reducir la tasa de abando-
no. Munévar-García (2016), Russo et al. 
(2014) y Soltero et al. (2014) destacan 
que hay factores intra y extraescolares 
que afectan la permanencia del estudian-
te; lo cual concuerda con lo planteado 
por Tan y Shao (2015), quienes indican 
que deben tomarse medidas de retención 
específicas antes de que este se produzca. 
Grau-Valldosera y Minguillón (2014) y 
Oliveira et al. (2017) recalcan la impor-
tancia de llevar a cabo acciones preventi-
vas durante el primer semestre, ya que es 
al inicio de la formación cuando el por-
centaje de deserción es más elevado, por 
lo cual el seguimiento institucional es 

significativo en este estadio. Sin embar-
go, González et al. (2017), Savory (2016) 
y Silva-Bonilla et al. (2019) subrayan que 
estas acciones deben llevarse a cabo de 
manera constante y activa durante toda 
la formación, como un sistema de alerta 
temprana que permita identificar y resca-
tar a aquellos estudiantes frustrados que 
han dejado de ingresar a la plataforma y 
están en riesgo de deserción. 

g) Efectos negativos

El abandono escolar es una constante en 
el sistema educativo que implica un alto 
costo social y económico, tanto para el 
estudiante, sus familias, las instituciones, 
el estado y la sociedad en general (Peral-
ta-Castro y Mora-Rodríguez, 2016; Tan 
y Shao, 2015; Vivanco-Saraguro, 2020; 
Willging y Johnson, 2019). Los efectos 
negativos del abandono escolar no solo 
afectan negativamente al estudiante que 
se retira, sino también a la institución 
educativa (Cauble, 2015). El abandono 
aumenta el costo promedio por alumno 
para las instituciones educativas, al cual 
se suma el costo de captación de un nue-
vo estudiante, por lo cual es importante 
que las instituciones inviertan en estrate-
gias de retención (Tan y Shao, 2015).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Independientemente que las investiga-
ciones se focalicen en el agente de la edu-
cación, estudiante, docente o institución, 
en todos los casos se abordan aspectos de 
la comunicación como elementos rele-
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vantes para la permanencia del estudian-
te en línea.

Los factores asociados con la permanen-
cia en línea se relacionan con  el entor-
no personal del estudiante (La Madriz, 
2016; Peralta-Castro y Mora-Rodríguez, 
2016; Ruiz-Palacios, 2018) y su com-
promiso escolar (Gering et al., 2018; 
Salim-Muljana y Luo, 2019; Willging y 
Johnson, 2019); si bien estos elementos 
pueden considerarse como variables in-
trínsecas, un aspecto a analizar es si los 
atributos de los agentes docente e insti-
tución pueden influir en estos elementos 
en contribución con la permanencia del 
estudiante. 

La competencia digital se contempla 
como aspecto relevante para la perma-
nencia del estudiante, sin embargo, no se 
aborda desde el ámbito institucional; solo 
se considera la infraestructura tecnológi-
ca, más allá de los aspectos vinculados 
con la capacitación que se provee para el 
desarrollo de la competencia digital. No 
obstante, la información y preparación 
previa que proporciona la institución al 
estudiante se considera como elemento 
relevante para la permanencia, aunado 
a la experiencia previa del estudiante en 
la modalidad educativa (García-Aretio, 
2019; Radovan, 2019; Salim-Muljana y 
Luo, 2019; Soltero et al., 2014; Torkza-
deh et al., 2016). 

La flexibilidad del tiempo y el espacio de 
aprendizaje permite superar barreras geo-
gráficas, lo cual la modalidad de apren-
dizaje permite a los estudiantes ajustar 

sus actividades personales, laborales y de 
formación (Bonilla-Murillo et al., 2020; 
Estévez et al., 2015; Liu, 2019; Salim 
Muljana y Luo, 2019). Sin embargo, en 
el contenido de los estudios no señala 
un perfil deseable del estudiante en línea 
que permitiera, a los futuros estudiantes 
en línea, identificar elementos a conside-
rar previos a su inscripción a la moda-
lidad. Si bien se analiza la preparación 
para el aprendizaje en línea, como una 
estrategia para ayudar a los estudiantes a 
mejorar su aprendizaje activo e indepen-
diente (Wei y Chou, 2020), existen otros 
elementos, además de la competencia 
digital, necesarios para el aprendizaje en 
línea como colaborar e interactuar en un 
entorno de aprendizaje en línea, así como 
las habilidades de autorregulación de los 
estudiantes (Forson y Vuopala, 2019; 
García-Aretio, 2019; González et al., 
2017; Kara et al., 2019; Vizcarra-Parra et 
al., 2018), de las cuales, los estudiantes 
deberían estar informados al considerar 
la modalidad como una opción para su 
formación. 

Por otra parte, se observa en las inves-
tigaciones acerca de los atributos de los 
agentes de la educación en línea docente 
e institución, que enfatizan la relevancia 
del diseño instruccional, el apoyo pro-
porcionado por ambos agentes (Chris-
tensen y Spackman, 2017; Hancock, 
2018; Murcia y Ramírez, 2015; Sa-
lim-Muljana y Luo, 2019), así como el 
diseño e implementación de estrategias 
para la prevención de la deserción del 
estudiante (Banks, 2019; Bawa, 2016; 
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Capera-Urrego, 2015; Salim-Muljana y 
Luo, 2019; Savory, 2016).

Existe gran diversidad de factores deter-
minantes de la permanencia o deserción 
del estudiante en línea, no obstante, las 
investigaciones no son concluyentes. Se 
tiende a indicar que dichos factores pue-
den variar dependiendo del contexto y 
del estudiante; esto implica que la deci-
sión de un estudiante de persistir o de-
sertar puede estar influenciada por una 
combinación de los mismos (Gering et 
al., 2018). 
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Resumen

En el nivel universitario son constantes 
las quejas de parte del profesorado so-
bre la falta de apropiación que poseen 
los estudiantes de los diversos géneros 
académicos, por lo que ofrecer alterna-
tivas para el desarrollo de una compe-
tencia organizacional retórica es el reto. 
El objetivo de esta buena práctica fue 
demostrar la preeminencia del uso del 
Journal Club como espacio innovador 
en la alfabetización académica a través 
de lecturas de artículos de investigación 
a fin de usarlos como vinculantes en la 
apropiación del género académico para 
luego producir una ponencia escrita. La 
metodología aplicada fue la investigación 
acción. Principalmente, se llevó a cabo a 
través de cinco fases. Los resultados evi-
denciaron que el Journal Club logró que 
los participantes reflexionaran sobre la 
importancia de las competencias infor-

Abstract

At the university level, there are cons-
tant complaints from teachers about the 
lack of appropriation that students have 
of the various academic genres, so offe-
ring alternatives for the development of 
a rhetorical organizational competence is 
the challenge. The objective of this good 
practice was to demonstrate the pre-emi-
nence of the use of the Journal Club as 
an innovative space in academic literacy 
through the reading of research articles 
in order to use them as binding in the 
appropriation of the academic genre and 
then produce a written presentation. 
The applied methodology was action re-
search. Mainly, it was carried out throu-
gh five phases. The results showed that 
the Journal Club managed to get the 
participants to reflect on the importance 
of informational skills, the management 
of the subject, the audience to which 
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macionales, del manejo de la temática, la 
audiencia a la que va dirigido el escrito 
y en especial sobre cómo presentar cada 
propósito comunicativo. Además, se des-
taca la supremacía de las tutorías. 

Palabras clave: Journal club, alfabetiza-
ción académica, análisis de género.

the writing is directed, and especially 
on how to present each communicative 
purpose. In addition, the supremacy of 
tutorials stands out.

Keywords: Journal club, academic lite-
racy, genre analysis.
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INTRODUCCIÓN

La escritura académica en el nivel de 
Educación Superior amerita que los 
participantes reciban un proceso de for-
mación para que puedan suscribirse a la 
comunidad según los convenios preesta-
blecidos. Por un lado, se tienen diversos 
estudios que evidencian las limitaciones 
que los estudiantes de nuevo ingreso po-
seen para comunicarse por escrito; por 
el otro, las investigaciones que apuntan 
a que las prácticas escriturarias del nivel 
universitario ameritan un entrenamiento 
especial para que se garantice la adhesión 
a una determinada comunidad discursi-
va (Caldera & Bermúdez, 2007; Carlino, 
2005; M. C. M. Martínez, 2016; Pérez 
& Rosado, 2019). Se entiende por comu-
nidad discursiva al conjunto de personas 
que comparten conocimiento del mismo 
ámbito o disciplina, comprenden el cam-
po  y conocen los convenios establecidos 

para los géneros discursivos manejados 
(Swales, 1990). Es importante destacar 
que cada comunidad emplea los géne-
ros discursivos más relacionados con sus 
prácticas sociales y académicas. 

Es incuestionable que para adentrar a 
los jóvenes académicos a las prácticas 
de escritura, esperadas dentro de su co-
munidad, debemos iniciar con un entre-
namiento a través de lecturas de textos 
modélicos o ejemplares genéricos para 
que estos les permitan comprender la 
estructura retórica y las características 
lexicogramaticales. De esta manera, el 
conocimiento de las características pro-
totípicas interviene en elevar los procesos 
de comprensión de y, por consiguiente, 
podría favorecer en la producción escrita 
de esos discursos. La lectura es un proce-
so de construcción de significados que se 
produce a través de la interacción entre el 
lector, texto y contextos. 



161Nour Adoumieh Coconas

Educación Superior   Año  XXI, No. 34   Julio-diciembre  2022  

Asimismo, se requiere conocer los pro-
pósitos comunicativos vinculados a esa 
situación y la estructura genérica que 
usualmente se emplea para materializar 
dichos propósitos. En este sentido, con-
sensuar espacios de lectura compartida 
y guiada de los géneros discursivos que 
posteriormente se van a escribir, resulta 
una estrategia provechosa para que los 
estudiantes desarrollen la competencia 
comunicativa y al mismo tiempo desa-
rrollen una competencia organizacional 
retórica de los géneros discursivos que 
deben producir en su instancia como es-
tudiantes universitarios. No se trata de 
practicar todos los géneros simultánea-
mente, sino que a través de unos específi-
cos se podrían posteriormente transferir 
los conocimientos a otros pertenecientes 
a ese mismo ámbito, es decir, al acadé-
mico. 

Esta familiarización con la la lectura en 
círculos de reflexión permite modelar 
procesos de comprensión y producción e 
incluso orienta al logro de los objetivos 
previamente establecidos. Además, este 
espacio contribuye al enriquecimiento 
cultural al aportar hábitos de lectura, 
fundamentales en cualquier entorno. La 
cuestión es cómo lograrlo y qué podemos 
hacer para optimizar la calidad de las 
prácticas de lectura y escritura en la uni-
versidad. El canal que proponemos es un 
Journal Club con una relación horizon-
tal y amena entre participantes y media-
dor. Por consiguiente, el objetivo general 
de esta buena práctica fue demostrar la 
preeminencia del uso del Journal Club 
como espacio innovador en la alfabeti-

zación académica a través de lecturas de 
artículos de investigación a fin de usarlos 
como vinculantes en la apropiación del 
género académico para luego producir 
una ponencia escrita. La idea es que los 
estudiantes se sintieran acompañados en 
esta travesía al mismo tiempo que re-
flexionan sobre la complejidad de la pro-
ducción escrita académica. Para llevar a 
cabo el objetivo de esta buena práctica, 
se consideraron los cuatro resultados de 
aprendizaje esperados el programa de la 
asignatura Redacción Académica y Pro-
fesional (Instituto Superior de Forma-
ción Docente Salomé Ureña, 2020). En 
uno de estos, se espera que el estudiante 
sea capaz de producir una ponencia se-
gún las normas internacionales como 
producto de una investigación educativa 
y socializarla en un evento. Por supuesto 
que, para cumplir con ello, el estudiante 
requiere investigar sobre una serie de te-
mas relacionados con su profesión y debe 
demostrar la capacidad de profundizar, 
argumentar y sistematizar sus ideas acor-
des al género discursivo en cuestión. 

Una vez aplicada la prueba diagnóstica 
escrita y una interacción comunicativa 
oral, se detectaron a grandes rasgos tres 
categorías que ameritaron ser abordadas. 
La primera de ellas fue la carencia de un 
hábito lector de géneros discursivos aca-
démicos. La segunda fue la dificultad en 
la investigación porque no poseer com-
petencias informacionales requeridas y 
la tercera, igual de importante, fue que 
mostraron una concepción de escritu-
ral lineal y no vinculada con procesos, 
es decir, escribieron bajo el modelo de 
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producto sin activar los subprocesos cog-
nitivos. En este sentido, iniciar con un 
espacio horizontal y fundamentado en 
una pedagogía basada en el análisis del 
género se consideró como una estrategia 
viable para solventar esas necesidades y 
fortalecer sus procesos de comprensión 
y producción discursiva. Los estudiantes 
mostraban mucha angustia derivada por 
las nuevas prácticas de la vida en confi-
namiento y con distanciamiento social, 
como consecuencia de la pandemia. 
Todo lo antes expuesto representó la base 
para diseñar una experiencia en la que 
el estudiante se sintiera en un ambiente 
agradable y dispuesto para el desarrollo 
de sus destrezas comunicativas. 

Enfoques teóricos que orientan 
la práctica

Diversos estudios han reportado los be-
neficios de considerar los procesos de lec-
tura y escritura alrededor de círculos o 
centros que permitan el desarrolla de es-
tas habilidades desde la socialización y el 
trabajo colaborativo. Además, los aspec-
tos motivacionales poseen una relevancia 
incuestionable. En la investigación de 
Martínez (2020), se explica el impacto de 
los círculos literarios en el desarrollo de 
la competencia comunicativa y de todas 
aquellas que convergen como lingüística, 
sociolingüística, discursiva y estratégica. 
Este trabajo permite además demostrar 
que estas actividades suelen sacar de los 
muros de clase al estudiantado y a dis-
frutar más del proceso al considerarlo 
distante de las prácticas pedagógicas 
tradicionales. En este sentido, la autora 

logra que los participantes disfruten de 
la literatura y transfieran estructuras gra-
maticales a través de una conciencia crí-
tica. Este trabajo inspiró esta buena prác-
tica para emular el círculo, pero desde el 
género académico y en la enseñanza del 
español como lengua materna. Se con-
sideró el componente motivacional que 
se destacó a lo largo de la propuesta, el 
diseño de una serie de tareas y las activi-
dades destinadas a satisfacer situaciones 
comunicativas propias de los contextos 
de los participantes. 

Otra aplicación que resultó inspiradora 
fue la presentada en Villafuerte Holguín 
et al. (2017), quienes emplearon un cír-
culo literario en línea al cual denomina-
ron el e-Círculo Literario (e-CL) como 
innovación al que convencionalmente se 
lleva a cabo. El contexto de esta prácti-
ca fue el terremoto ocurrido en Ecuador 
en el año 2016. Los autores usaron este 
espacio como alternativa de encuentros 
sin riesgos para la práctica oral en idio-
ma inglés y luego demostrar su capaci-
dad de producción escrita. Usaron una 
metodología de investigación acción. 
Participaron 38 estudiantes universita-
rios en la aplicación, la cual fue diseñada 
por el equipo investigador. Aplicaron di-
versas técnicas, tales como: grupo focal, 
observación contextualizada y entrevista 
semiestructurada para medir la eficien-
cia de la práctica. Encontraron que los 
niveles de producción escrita en idioma 
inglés de los participantes mejoraron y 
que esta alternativa constituyó una vía 
para seguir con los procesos educativos 
en tiempos adversos. La investigación ci-
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tada permitió transferir ideas de encuen-
tros en círculos en tiempos de pandemia. 
Insistimos en que la novedad es positiva  
al ofrecer una pedagogía horizontal.

La idea Journal Club, nace en el ámbito 
médico, cuyo propósito principal es el 
desarrollo de las habilidades de razona-
miento crítico en los casos clínicos, dado 
que encontraron insuficiente la aplica-
ción de un plan formativo basado en pro-
blemas y enfatizado en la evidencia. Aun 
cuando estos aspectos son relevantes, se 
consideró un tipo de práctica basada en 
movilizar conocimiento y ejercitar en ac-
tividades críticas para el desarrollo de las 
competencias exigidas a los profesionales 
de la medicina (Bhatnagar et al., 2015). 
Los beneficios se centran en actualizar la 
literatura existente en cuanto al tópico en 
cuestión, promover los estudios en fun-
ción de evidencias encontradas, así como 
comprobar la continuidad de los avan-
ces. Estos espacios han resultado propi-
cios para el desarrollo de las habilidades 
centradas en el pensamiento crítico, el 
trabajo colaborativo y la puesta en debate 
las ideas sostenidas. 

En el ámbito pedagógico, no hemos 
encontrado evidencias del uso de esta 
práctica, pero se considera que podría re-
sultar provechosa. Por lo tanto, se desea 
comprobar su efectividad, trasladando 
esas bases metodológicas hacia la lectu-
ra crítica de los artículos académicos que 
luego servirán como revisión de literatu-
ra en los procesos investigativos de los 
participantes. 

Este tipo de actividades va en sintonía 
de las prácticas pedagógicas no institu-
cionales, ni directivas que, a través de 
la comunicación horizontal, promueven 
aprendizajes basados en las necesidades, 
cuya base se sustenta en la pedagogía 
crítica (Bórquez, 2007). En esta era di-
gital y de acceso a la información y al 
conocimiento, las propuestas formado-
ras deben girar en torno al desarrollo 
de las habilidades discursivas e infor-
macionales, de pensamiento crítico y de 
colaboración (Böhm-Carrer & Lucero, 
2018; Lillo, 2020; Moyano, 2007; Sán-
chez Cuadrado, 2017). Esta tendencia 
se ve consolidada con el rol del profesor 
como mediador, quien “realza el papel de 
acompañamiento, facilitación y media-
ción, en clave no directiva” (Carbonell 
Sebarroja, 2015, p. 168). 

Después de este preámbulo, es preciso 
acotar que la alfabetización académica 
es el núcleo del desempeño universitario 
exitoso. Por lo tanto, invertir tiempo en 
capacitar a los estudiantes en el quehacer 
discursivo redunda en beneficios para to-
das las áreas del saber, dado que la lectura 
y escritura son procesos cognitivos com-
plejos que permiten adquirir y demostrar 
conocimiento. Se entiende por alfabeti-
zación académica como el “proceso de 
enseñanza y aprendizaje mediante el cual 
un estudiante de educación superior ad-
quiere las formas de comunicación, prin-
cipalmente escritas, propias de su carrera, 
su disciplina o subdisciplina y su futuro 
campo de desempeño profesional” (Na-
varro, 2018, p. 28). Esta tendencia tiene 
su origen en los conceptos de Carlino 
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(2003), quien aboga por la necesidad de 
preparar a los estudiantes universitarios 
en las prácticas escriturales propias de su 
contexto y que además considera falsa la 
creencia de que los jóvenes deben estar 
capacitados en el momento de su ingreso 
para leer y escribir según las demandas 
del nivel. 

Ahora bien, se considera dentro de esta 
buena práctica que el espacio del Jour-
nal Club se sustenta en el desarrollo de 
una competencia organizacional retó-
rica propuesta en el Modelo Discursivo 
(Adoumieh Coconas, 2018). El modelo 
discursivo enfatiza en los convenios lin-
güísticos establecidos en una disciplina 
específica. Postula la autorregulación de 
los procesos cognitivos para la autorre-
flexión a través del análisis de los géneros 
discursivos. El modelo apuesta por una 
competencia organizacional retórica que 
se evidencia en la producción recursiva 
de textos. Para ello, reconoce el valor del 
análisis de movidas retóricas y propósitos 
comunicativos, sobre todo destacando la 
parte teleológica de los procesos impli-
cados. Asimismo, expone la naturaleza 
social y cultural de la escritura y apoya la 
idea de sacarla de los muros de un salón 
de clases, dada su naturaleza compleja. 
Para provocar acciones significativas y 
emerger las ideas, se requiere de un am-
biente de trabajo basado en aprendizaje 
autónomo, colaborativo y asistido por 
tutorías. 

METODOLOGÍA 

A través de la asignatura Redacción Aca-
démica y Profesional del ISFODOSU 
se realizó la aplicación de una metodo-
logía basada en la investigación acción, 
la cual estuvo dirigida a enriquecer el 
proceso formativo escritural aprovechan-
do el potencial de la modalidad virtual. 
Seguidamente, se citan los resultados de 
aprendizaje presentados en el programa 
de la asignatura a fin de contextualizar 
al lector: 

RA1. Identificar las normas de publica-
ciones académicas internacionales en re-
vistas del área de educación, lingüística, 
lengua y literatura.

RA2. Investigar sobre múltiples temas 
relacionados con su profesión, demos-
trando la capacidad de profundizar, ar-
gumentar y sistematizar sus ideas.

RA3. Producir una ponencia según las 
normas internacionales como producto 
de una investigación educativa.

RA4. Utilizar el lenguaje (verbal, no ver-
bal y audiovisual) en el contexto acadé-
mico y profesional (Instituto Superior 
de Formación Docente Salomé Ureña, 
2020).

Para promover el desarrollo de estos 
aprendizajes, se programaron constantes 
encuentros, muchos síncronos genera-
les, otros con tareas individuales, tareas 
colaborativas asíncronas, así como en-
cuentros por tutorías a pequeños grupos 
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a través de salas virtuales. Es importante 
mencionar que el abordaje hecho obede-
ce a una pedagogía del discurso basada 
en el análisis de género (Swales, 1990) y 
que para obtener los resultados de apren-
dizaje se aplicaron ejercicios de prácticas 
recursivas que le permitieron a los parti-
cipantes desarrollar diversas habilidades 
a partir de la aplicación de la metodolo-
gía del Journal Club, espacio de lectura 
grupal reflexiva de artículos académicos 
y del modelo discursivo (Adoumieh, 
2018). Por consiguiente, seleccionamos 
estratégicamente esta manera para de-
sarrollar las competencias específicas del 
programa a través del enfoque basado en 
proyectos de escritura.

Los encuentros síncronos se abordaron 
en tres momentos: 1) interacción con-
ceptual con cápsulas formativas y prác-
ticas relacionadas con los temas de las 
unidades de aprendizaje; 2) organización 
del evento, el cual sirvió para socializar 
ante una audiencia específica el producto 
final y 3) Journal Club Coffee. Esta parte 
es un club para leer y discutir artículos 
científicos junto a una taza de café, es de-
cir, es una lectura placentera.

Para la escritura procesual, se utiliza-
ron diversos instrumentos a través de 
Google Forms, los cuales se diseñaron 
con propósitos comunicativos específi-
cos tomados del análisis realizado en la 
deconstrucción de ejemplares genéricos 
que sirvieron de orientación para los es-
tudiantes (Swales, 1990). 

Desarrollo de la práctica

El Journal Club se implementó durante 
catorce semanas con un grupo confor-
mado por veinticuatro participantes per-
tenecientes a la especialidad de Lengua y 
Literatura orientada a la Educación Se-
cundaria a través de cinco fases. Es pre-
ciso acotar que para optimizar los pro-
cesos escriturales y estimular el trabajo 
colaborativo, se organizaron ocho equi-
pos para producir las ponencias escritas 
y luego presentarlas en una jornada de 
investigación. Se usó la metodología de 
investigación acción y se aplicaron téc-
nicas como la observación estructurada, 
grupos focales, diarios. En cuanto a los 
instrumentos se aplicaron diez cuestio-
narios de preguntas abiertas y cerradas, 
desde el diagnóstico inicial y hasta la 
reflexión final, para recabar datos del 
proceso y para guiar en la construcción 
de los borradores de los textos a escribir. 
En este reporte de buena práctica, se em-
plean datos recabados del instrumento 
diagnóstico, del usado en la valoración 
final y del aplicado a los invitados para 
valorar las ponencias presentadas y la jor-
nada. El plan de acción estuvo estructu-
rado en cinco fases que se presentarán a 
continuación. 

Fase 1. Introductoria dirigida a la revi-
sión de bases de datos, motores de bús-
queda y gestores de referencias. Esta fase 
inició explorando distintas bases de datos 
y buscadores especializados, entre ellos: 
SciELO, Carrot2, Google Académico y 
Microsoft Academic. La intención fue 
formarlos en búsquedas especializadas 
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y aplicando determinados filtros para 
consultar artículos y materiales de inte-
rés académico. El momento fue propicio 
para que conocieran la importancia de 
las descargas en archivos RIS y su uso en 
distintos gestores de referencias. Luego, 
los estudiantes crearon en una serie de 
videos tutoriales sobre el uso de Zotero, 
los cuales fueron alojados en el canal del 
Journal Club. 

Se realizó un inventario de revistas 
académicas, cuyo fin fue reconocer y 
comprender, a través de lo concreto, 
las características prototípicas del texto 
académico y de las publicaciones. Tra-
bajaron a partir de plantillas en Genia-
lly (https://www.genial.ly/) y algunos 
con menos habilidades usaron el mismo 
Word. Se les solicitó evidenciar origi-
nalidad en cualquiera de los formatos 
elegido. Para cada revista se les solicitó 
emplear el logo, lugar, propósito de la 
revista, área, indexaciones, algunas nor-
mas de interés, periodicidad, algún avi-
so de importancia, entre otros aspectos. 
Otro vector estratégico en esta fase fue 
la participación en un foro de discusión 
sobre el artículo Escritura Académica y 
las cuatro dificultades más latentes de 
Paula Carlino y se complementó con el 
Seminario Internacional sobre lectura 
crítica dictado por Daniel Cassany. La 
idea fue hacer uso del discurso multimo-
dal y promover distintas vías para tomar 
conciencia sobre la lectura y la escritura. 
Esta fase se cerró con la elaboración de 
un mapa conceptual sobre los elementos 
recurrentes en las normas de publicacio-
nes académicas internacionales en revis-

tas del área de educación, lingüística, 
lengua y literatura.

Fase 2. El proceso de investigación estu-
vo dirigido a la elección del tema, acopio 
y planificación. Se seleccionó la técnica 
del portafolio digital con los anteceden-
tes de la investigación. Primero, escri-
biendo un borrador individual; luego, la 
segunda versión con la ficha de propósi-
tos comunicativos elaborada a partir de 
la deconstrucción conjunta de ejemplares 
modélicos y, en tercer lugar, la versión fi-
nal juntando cada revisión a la del grupo 
y estableciendo las conexiones entre cada 
uno de esos estudios y el tema propio 
para dar origen de esta forma a una apro-
ximación de la revisión de la literatura. 
Desde aquí, los participantes, realizaron 
el plan de investigación a través de una 
presentación digital. 
Fase 3. Proceso de redacción de los tex-
tos de ámbito académico y profesional. 
Se trabajó con la ponencia escrita. Deri-
vó del primer borrador escrito a partir de 
la socialización de la presentación de la 
fase 2 y de las recomendaciones genera-
das durante la socialización. 

Fase 4. Reescritura a partir de listas de 
chequeo con propósitos comunicativos 
por macromovidas o secciones. Reflexión 
y aplicación de las estrategias discursivas 
como: analogía, citas, paráfrasis, reformu-
lación, entre otras. Es importante destacar 
que cada sección tuvo como mínimo tres 
versiones. En esta fase fue muy relevante 
destacar durante las lecturas comparti-
das de artículos científicos los verbos de 
reporte empleados para tal fin (Sánchez 
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Upegui, 2017). Escribieron el texto final, 
diseñaron sus diapositivas de la ponencia 
para presentarla oralmente. 

Fase 5.  Participación y organización de 
una jornada. A partir de esta experiencia 
nace por primera vez la Jornada de Jó-
venes Investigadores en Lengua y Litera-
tura, la cual tuvo una excelente acogida 
por distintos actores de la comunidad 
académica del ISFODOSU. Este espacio 
de interacción investigativa motivó no 
solo a los participantes del Journal Club 
quienes presentaron sus ponencias, sino 
también a distintos estudiantes de las li-
cenciaturas y de varias maestrías. 

Se cree firmemente que al involucrar a los 
participantes en este tipo de actividades 
se están capacitando para funciones de 
extensión e investigación inherentes a la 
función de todo docente. Un punto muy 
valioso que cabe destacar es que luego 
esos jóvenes investigadores presentaron 

sus ponencias en el I Congreso de Inves-
tigación Educativa del ISFODOSU. 

RESULTADOS 

En este apartado es de vital importancia 
comentar algunos de los aspectos que se 
recabaron desde el diagnóstico inicial 
realizado a través de un cuestionario en 
línea. El cuestionario estuvo constituido 
por catorce preguntas. Sin ánimos de ser 
exhaustivos con las limitaciones encon-
tradas, se citarán dos ítems y luego se en-
focará en mostrar la valoración de la jor-
nada, puesto que en esta se presentaron 
los productos finales de la experiencia en 
cuestión. 
 
En cuanto a las dificultades para empe-
zar a escribir, se evidenció que un núme-
ro elevado de los participantes manifestó 
presentar inconvenientes para iniciar un 
escrito: 

Figura 1. Confianza en la habilidad propia para iniciar un escrito

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del cuestionario de diagnóstico procesado 
en MAXQDA 2020.
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Figura 2. Presentar dificultades para comenzar a escribir

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del cuestionario de diagnóstico procesado 
en MAXQDA 2020.

Estos datos dan muestra de la actitud 
de los participantes, quienes exhibieron 
características de escritores inmaduros y 
que requirieron de un acompañamiento 
en su proceso formativo (Carlino, 2003). 
Esta realidad condujo a establecer te-
mas vinculantes que les interesen para 
emprender las actividades prácticas. En 
Krepel y Sinclair (2019), se expuso que 
hay mayor motivación en los estudios 

relacionados con la lengua cuando los 
jóvenes realizan un abordaje temático 
afín con sus intereses y no impuesto. Por 
consiguiente, los participantes seleccio-
naron sus temas y luego de las prácticas 
se encontró que su percepción sobre la 
escritura estribaba en considerarla como 
proceso. Entendían que es un acto com-
plejo que requiere dedicación.

Figura 3. Nube de palabras generada sobre la percepción de los participantes sobre 
escribir

Fuente: nube de palabras generada sobre 
la percepción de los estudiantes sobre es-
cribir a partir del cuestionario final proce-
sado en MAXQDA 2020.
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En el anexo 1 se presenta una tabla que 
posee los segmentos discursivos sobre las 
habilidades que los estudiantes manifes-
taron haber adquirido. En esos enuncia-
dos, se puede construir la imagen de un 
escritor más comprometido y que com-
prende todos los subprocesos periféricos 
que se involucran en los procesos de lec-
tura y escritura. Es de acotar que la orga-
nización de una jornada para presentar 
las ponencias fue muy provechosa, pues-
to que los estimuló a pensar en la audien-
cia real y a trabajar con sus pares para 

el logro de los resultados de aprendizaje 
(Collazo et al., 2014). 

Ejecución de una Jornada de Jóvenes 
Investigadores en los que se ha sociali-
zado el trabajo

La jornada fue pública con más de cien 
invitados de diversas esferas. Seguida-
mente, se presentan las apreciaciones de 
los veintiséis participantes que llenaron 
el formulario de valoración.

Tabla 1.  Apreciación de las ponencias presentadas:

Fuente: cuestionario aplicado a los invitados para valorar las ponencias presentadas, procesado en 
MAXQDA 2020.
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Figura 4. Organización de la jornada

Fuente: Cuestionario aplicado a los invitados para valorar las ponencias presentadas y la 
jornada, procesado en MAXQDA 2020.

Los asistentes también manifestaron una 
serie de apreciaciones que dan cuenta de 
su grado de satisfacción e incluso afir-
man que les hubiese gustado tener opor-
tunidades de crecimiento académico 
similares en su proceso formativo de las 
licenciaturas (anexo 2). En este contexto, 
las palabras de Cassany (2021) sobre la 
gestión de la clase de lengua son oportu-
nas, dado que afirma que “organizar la 
clase para que los alumnos escriban no 
consiste solo en elegir tareas esporádicas, 
sino en planificar de manera sistemática 
la actividad escritora” (p. 157). Específi-
camente, ese fue el principio que reguló 
la ejecución de esta buena práctica a par-
tir del Journal Club.  La idea consistió en 

crear situaciones de aprendizaje auténti-
cas para conectar con lectores u oyentes 
reales. Por supuesto, la motivación se 
eleva bajo condiciones de esta naturaleza 
apoyados por una relación de mediación 
docente tal como se pudo apreciar en el 
estudio de Martínez (2020) y así se cons-
tató en esta práctica. 

A la par de lo antes expuesto, se diseñó 
una página para el evento y así mantener 
comunicación directa con los ponentes y 
participantes externos. La dirección es la 
siguiente: https://sites.google.com/isfo-
dosu.edu.do/ijornadajoin-lyl/inicio?au-
thuser=2 

Los trabajos tuvieron una valoración alta, 
la cual coinside con las calificaciones ob-
tenidas a partir de las rúbricas aplicadas 
en los procesos y productos obtenidos. 

Asimismo, la organización de la jornada 
les pareció excelente a los invitados en un 
porcentaje significativo que se puede vi-
sualizar en la figura 4.



171Nour Adoumieh Coconas

Educación Superior   Año  XXI, No. 34   Julio-diciembre  2022  

Fuente: captura tomada del sitio web del evento.

De todo esto se desprende que los parti-
cipantes exhibieron un rol activo y prota-
gónico con una amplia disposición para 
el trabajo y la construcción progresiva 
del conocimiento. La principal limita-
ción que se presentó en la ejecución de 
esta buena práctica fue que los estudian-
tes estaban cursando muchas asigna-
turas de alto compromiso, lo cual hizo 
que manifestaran quejas ante la escritura 
procesual. No obstante, entendemos que 
no hay otra forma para desarrollar la ex-
presión escrita que no abarque los proce-
sos. Por consiguiente, la idea es motivar-
los a comprender la importancia de los 
borradores para optimizar la calidad de 
los escritos. Otra limitación muy latente 
fue que los jóvenes no poseían compe-
tencias informacionales, así que se inició 
con los entrenamientos desde lo más bá-
sico. Tamppoco contaban con equipos y 
programas actualizados para la sistema-
tización de los datos recabados. 

CONCLUSIONES 

Cabe destacar que estos trabajos no es-
tán del todo acabados, pues se les insis-
tió a los participantes en que la escritu-
ra es un proceso de alto nivel cognitivo 
que depende de muchos factores y, por 
consiguiente, los textos son susceptibles 
a ser mejorados constantemente. Como 
escritores y sujetos sociales, sus conoci-
mientos previos van cambiando y con 
ello la perspectiva de mejora que le po-
drían ofrecer a sus escritos. Todo proceso 
escritural e investigativo es proclive a ser 
mejorable. Otro aspecto relevante es que 
los participantes se están iniciando como 
miembros de una comunidad discursiva 
académica y requieren de múltiples prác-
ticas que un solo espacio no puede cu-
brir. Por esta razón, la invitación es que 
estos jóvenes sigan adheridos a un club 
de lectura y escritura como antesala a la 
creación de un centro de escritura. 
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Muchas universidades anglosajonas, 
australianas y en nuestro contexto lati-
noamericano en menor medida, cuentan 
con estos centros, los cuales están com-
puestos por guías de escritura o auxi-
liares de escritura. Estos colaboradores 
están encargados de generar un proceso 
de interacción dialógica con las personas 
que acuden voluntariamente a revisar 
borradores de textos o discutir algún as-
pecto específico de su escrito. 

En fin, más que solo desarrollar com-
petencias exigidas en una asignatura 
particular, la recomendación estriba en 
abogar por la instauración de una cultu-
ra investigativa que entienda la escritura 
como ese proceso de negociación de sig-
nificados. La socialización de los avances 
y productos de investigación en distintos 
ámbitos académicos fortalece los proce-
sos escriturales gracias a los aportes de 
los interlocutores reales, quienes actúan 
como pares dentro de las comunidades 
discursivas. Por consiguiente, considera-
mos viable la propuesta de un centro o un 
club de lectura y escritura como una vía 
inclusiva, ya que se dirige a profesores, 
estudiantes, administrativos, obreros. Es 
para toda la comunidad universitaria. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Adoumieh Coconas, N. (2018). El mo-
delo discursivo en la escritura a través 
del currículo. RECIE. Revista Caribeña 
de Investigación Educativa, 2(2), 77-93. 
https://doi.org/10.32541/recie.2018.v2i2.
pp77-93

Bhatnagar, N., Kaur, R., & Binod 
Kumar, P. (2015). Journal Club: A 
Club for Medical Education! Jour-
nal of Postgraduate Medicine, 49(251-
253). https://www.researchgate.net/
publication/274071021_Journal_Clu-
b_A_Club_for_Medical_Education/
link/55141a980cf283ee0834a590/down-
load

Böhm-Carrer, F., & Lucero, A. E. (2018). 
La alfabetización universitaria y el con-
tacto con las fuentes de información, cla-
ves para el aprendizaje en la universidad. 
Revista Electrónica Educare, 22(2), 259-
285. https://doi.org/10.15359/ree.22-2.15
Bórquez, R. (2007). Pedagogía crítica. 
Trillas.

Caldera, R., & Bermúdez, A. (2007). 
Alfabetización académica: Comprensión 
y producción de textos. Educere, 11(37), 
247-255.

Carbonell Sebarroja, J. (2015). Pedago-
gías del siglo XXI. Editorial Octaedro, 
S.L. https://bibliotecacomplutense.odi-
lotk.es/opac?id=00175007

Carlino, P. (2003). Alfabetización acadé-
mica: Un cambio necesario, algunas al-
ternativas posibles. Educere, Revista Ve-
nezolana de Educación, 6(20), 409-420.

Carlino, P. (2005). Escribir, leer, y apren-
der en la universidad. Una introducción 
a la alfabetización académica. Fondo de 
Cultura Económica de Argentina.



173Nour Adoumieh Coconas

Educación Superior   Año  XXI, No. 34   Julio-diciembre  2022  

Cassany, D. (2021). El arte de dar clase. 
Anagrama.

Collazo, M., Hernández, O., & Seoane, 
M. (2014). La tutoría entre pares: Pri-
mera experiencia curricular opcional en 
la Facultad de Odontología—UdelaR. 
Odontoestomatología, 16(23), 54-66.

Instituto Superior de Formación Do-
cente Salomé Ureña. (2020). Plan de 
estudio Lengua y Literatura orientada a 
la Educación Secundaria, Programa de 
Redacción Académica y Profesional. 2020. 
ISFODOSU.

Lillo, E. A. G. (2020). La revisión en es-
critura colaborativa a través de un wiki: 
Un estudio de caso. Lenguaje, 48(2), 
328-353. https://doi.org/10.25100/len-
guaje.v48i2.8804

Martínez, C. P. (2020). Círculos litera-
rios: El poder de la lectura en el desa-
rrollo de competencias. Foro de profe-
sores de E/LE, 16, 297-310. https://doi.
org/10.7203/foroele.0.17322

Martínez, M. C. M. (2016). Los géne-
ros desde una perspectiva socio-enuncia-
tiva. La noción de contexto integrado. 
Revista Latinoamericana de Estudios del 
Discurso, 13(2), 21-40. https://doi.or-
g/10.35956/v.13.n2.2013.p.21-40

Moyano, E. (2007). Enseñanza de ha-
bilidades discursivas en español en 
contexto pre-universitario: Una apro-
ximación desde la LSF. Revista Signos, 
40(65). https://doi.org/10.4067/S0718-
09342007000300009

Navarro, F. (2018). Más allá de la alfabe-
tización académica: Las funciones de la 
escritura en educación superior. En For-
mação deProfessores: Ensino, linguagens 
e tecnologias (M. A. Alves&V. Iensen 
Bortoluzzi, pp. 13-49). Editora Fi.

Pérez, A., & Rosado, N. (2019). Pedago-
gía del género discursivo científico: Una 
mirada desde una IES privada en Co-
lombia. Lengua y Habla, 23, 579-599.

Sánchez Cuadrado, A. (2017). Valida-
ción empírica del potencial pedagógico 
de la traducción: La atención a la forma 
en actividades colaborativas de traduc-
ción. Journal of Spanish Language Tea-
ching, 4(2), 136-151. https://doi.org/10.1
080/23247797.2017.1408970

Sánchez Upegui, A. A. S. (2017). El gé-
nero artículo científico: Escritura y análisis 
desde la alfabetización académica y la retó-
rica funcional. Fundación Universitaria. 
https://www.academia.edu/36151976/
L ibro_ El _ g%C3%A9nero_ a r t% -
C3%ADculo_cient%C3%ADfico_
an%C3%A1lisis_y_escritura_2017_pdf

Swales, J. (2011). Genre analysis: English 
in academic and research settings. Cam-
bridge University Press.

Villafuerte Holguín, J. S., Intriago Pa-
lacios, E., Romero Andonegi, A., Villa-
fuerte Holguín, J. S., Intriago Palacios, 
E., & Romero Andonegi, A. (2017). 
e-Círculo Literario aplicado en la clase de 
inglés. Una innovación educativa después 
del terremoto de 2016 en Ecuador. Aper-
tura (Guadalajara, Jal.), 9(2), 54-73. ht-
tps://doi.org/10.32870/ap.v9n2.1013





Educación Superior  
Año  XXI   No. 34. Julio-diciembre, 2022

Experiencia de la facilitación y tutoría 
en la pasantía interinstitucional en las carreras de 
Psicología Clínica y Psicología, de la Universidad 

Abierta para Adultos

1Evaleidi Cross Marte , 2Úrsula Puentes Puentes, 3Yngrid Ramos

1 Universidad Abierta para Adultos; Av. Hispanoaméricana #100, Thomén,Santiago de los Caballeros, República 
Dominicana; evaleidicross@uapa.edu.do

2 Universidad Abierta para Adultos; Av. Hispanoaméricana #100, Thomén,Santiago de los Caballeros,República 
Dominicana; Úrsulapuentes@uapa.edu.do

3 Universidad Abierta para Adultos; Av. Hispanoaméricana #100, Thomén,Santiago de los Caballeros,República 
Dominicana; yngridramos@uapa.edu.do

Recibido: 5/7/2022; Aprobado: 30/9/2022.

Resumen

Se presenta la experiencia de la facilita-
ción y tutoría en la pasantía interinsti-
tucional en las Carreras de Psicología 
Clínica y Psicología, de la Universidad 
Abierta Para Adultos (UAPA), realizada 
durante el trimestre abril-junio del año 
2022. La práctica profesional es determi-
nante para consolidar en los participan-
tes las competencias logradas y demos-
trar los aprendizajes teóricos y prácticos 
adquiridos durante su formación. El ob-

Abstract

The experience of facilitation and tuto-
ring in the interinstitutional internship 
in the Careers of Clinical Psychology and 
Psychology of the Open University for 
Adults is presented. during the April-Ju-
ne quarter of the year 2022. The profes-
sional practice is decisive to consolidate 
the skills achieved in the participants 
and demonstrate the theoretical and 
practical learning acquired during their 
training. The objective of this research 
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jetivo de esta investigación fue sistema-
tizar la experiencia realizada durante la 
pasantía interinstitucional, de acuerdo 
a la percepción de los participantes. Se 
emplearon como métodos: el estudio 
documental y la técnica de encuesta en 
línea. En conclusión, se evidenció la sa-
tisfacción de los pasantes al reconocer 
el cumplimiento de sus expectativas y 
al reconocer que se fortalecieron de las 
competencias profesionales declaradas 
en los planes de estudio, mediante el uso 
de estrategias activas. 
  
Palabras clave: Educación superior, psi-
cología clínica, formación del psicólogo, 
práctica profesional.

was to systematize the experience of the 
interinstitutional internship, according 
to the perception of the participants. The 
following methods were used: analysis 
and synthesis, documentary study and 
online survey technique. In conclusion, 
the satisfaction of the interns regarding 
the fulfillment of their expectations was 
evidenced and the professional compe-
tencies declared in the study plans were 
strengthened, through the use of active 
methodological strategies.

Keywords: Higher education, clinical 
psychology, psychologist training, pro-
fessional practice.

Experiencia de la facilitación y tutoría en la pasantía interinstitucional en 
las Carreras de Psicología Clínica y Psicología, de la Universidad Abierta 
para Adultos está distribuido bajo una Licencia Creative Commons Atribu-
ción-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

INTRODUCCIÓN

La pasantía se define como el conjun-
to de actividades formativas de carácter 
práctico que realizan los participantes en 
empresas o instituciones públicas y pri-
vadas, nacionales e internacionales, rela-
cionadas con la propuesta curricular de 
los estudios cursados en la Universidad, 
que le permitirán la aplicación en forma 
integrada y selectiva de los conocimien-
tos, habilidades, destrezas, actitudes y 
valores en el campo laboral (Universidad 
Abierta Para Adultos, 2022, p. 11). 

Maciazek et al. (2020), en su trabajo ti-
tulado: “Reflexiones sobre la pasantía de 
Psicología Social: narrativas de diferen-
tes enfoques en la carrera de graduación 
de Psicología”; concluyeron que, tras el 
seguimiento de los pasantes de psicolo-
gía social, durante su proceso de capa-
citación y tomando en cuenta múltiples 
variables y enfoques se puede elaborar 
un modelo de supervisión que opte por 
una mayor atención al conocimiento y a 
la capacitación de dichos pasantes. (p.13)

El acompañamiento tutorial de los pa-
santes supone una herramienta de gran 
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utilidad, que integra aspectos personales 
y académicos del estudiante, que permite 
desarrollar una relación más personal en-
tre el docente y el estudiante, que contri-
buiría a orientar y fortalecer el proyecto 
personal y profesional, Lázaro (1997). El 
acompañamiento tutorial y una metodo-
logía activa fueron las estrategias utiliza-
das durante la formación y seguimiento 
de los pasantes que fueron objeto de es-
tudio de esta investigación.  

En este artículo se presentan los resul-
tados de una sistematización llevada 
a cabo, a partir de la realización de un 
diagnóstico y de la aplicación de una en-
cuesta, a participantes de los tres recintos 
de la UAPA, que realizaron su pasantía 
en instituciones de distinta índole, por lo 
que resulta de interés considerar sus valo-
raciones acerca del proceso, metodología 
y seguimiento. Esto permite realizar una 
autoevaluación de lo realizado e identi-
ficar acciones de mejora que garanticen 
la aplicación  de las habilidades y cono-
cimientos adquiridos durante su forma-
ción profesional. Se requiere potencia-
lizar la formación de los participantes 
de Psicología de la UAPA, a través de 
actividades relacionadas con su perfil de 
egreso, por lo que la práctica profesional 
busca garantizar una consolidación de 
los conocimientos y habilidades adquiri-
dos durante la formación académica. 

REFERENTES TEÓRICOS 

La práctica profesional debe demostrar 
pertinencia y contextualización con el 

programa académico; ella facilita el es-
tablecimiento de alianzas entre universi-
dades, instituciones, países y la sociedad. 
En esta relación se pueden considerar las 
necesidades y requerimientos del con-
texto, que es un referente válido para el 
proceso académico y administrativo de 
evaluación y revisión de los planes de es-
tudio.

Ramírez Ramírez (2016), en México, ex-
ploró los diversos dilemas y tensiones que 
vivieron 15 estudiantes de Psicología al 
transitar del aula universitaria a la prácti-
ca profesional en el sector educativo; en-
tre ellos, descubrieron que la transición 
implicaba su reconstrucción, identida-
des, conocimientos y habilidades que ad-
quieren en escenarios del mundo real que 
encuentran en la universidad, lo que los 
lleva a buscar nuevas hipótesis y formas 
de involucrar a los psicólogos. La prácti-
ca profesional es la experiencia formativa 
más importante para los estudiantes en 
su carrera académica, pues brinda una 
oportunidad de aprender fuera del aula 
o del espacio virtual de aprendizaje, co-
nectando la teoría con las dinámicas del 
contexto laboral. Así, la práctica profe-
sional es un proceso crítico para la for-
mación ética e integral de los psicólogos 
en la actualidad.

Echeverri (2018), en su  investigación 
¨Significados y contribuciones de las 
prácticas profesionales a la formación de 
pregrado en psicología¨ revisó 335 pro-
yectos de práctica de 188 estudiantes co-
rrespondientes al periodo 2010-2012 y se 
evidenció que en la práctica, el estudian-
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te tiene la oportunidad de relacionar los 
conocimientos y habilidades adquiridos 
durante la formación académica con la 
realidad del campo ocupacional, lo que 
quiere decir que se demuestra  lo apren-
dido, profundiza y elabora nuevos cono-
cimientos y habilidades para aplicarlos 
en el trabajo como practicante. 

En Argentina, Benatuil y Laurito (2015) 
trabajaron con 41 estudiantes de psico-
logía para investigar su rol en las prác-
ticas supervisadas para la formación de 
competencias profesionales. Casi el 90% 
de los encuestados cree que la práctica 
permite combinar la teoría con el trabajo 
de un psicólogo, experimentar diferentes 
roles profesionales para elegir o mejorar 
sus opciones de carrera y adquirir nuevas 
habilidades para una mejor integración 
en el mercado laboral.

Da Costa et al. (2022) en su artículo de 
revisión titulado Relato de experiencia 
en la Escuela-Servicio de Psicología en 
tiempos de Covid-19, resume la expe-
riencia de los pasantes de psicología, de 
pasantía obligatoria, durante el auge de 
la pandemia de Covid-19 entre marzo 
y junio del año 2021. La revisión busca 
conocer las experiencias y emitir consi-
deraciones a partir de estas. Los pasantes 
relatan que mediante las Tics y la aplica-
ción de programa psicosociales lograron 
obtener nuevos conocimientos y además 
encontrar maneras amenas de cómo li-
diar con la incertidumbre que surge so-
bre continuar o desistir de la carrera de 
psicología en un momento donde fueron 
interrumpidas las docencias presenciales 

y el seguimiento de los programas edu-
cativos. Los autores concluyen que las 
experiencias vividas por estos pasantes 
impactaron de manera significativa en la 
formación profesional de los estos, pero 
proporcionó una merma en los impactos 
del covid-19 en la salud mental de la po-
blación atendida correspondiente a la Es-
cuela Clínica de Psicología de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de Serra Talhada, 
Brasil.

En el año 2019, Ferreira et al, con el 
objetivo de mostrar los métodos de su-
pervisión y seguimiento de las prácticas 
profesionales en la capacitación de psicó-
logos escolares, con mención en psico-
logía escolar crítica e histórica-cultural 
realizan una revisión titulada: Práctica 
supervisada en psicología escolar: una 
experiencia en la perspectiva institucio-
nal. La revisión abarca la experiencia de 
buena práctica en pasantía del grado de 
psicología escolar en el sistema distrital 
de enseñanza y su aplicación a nivel co-
lectivo. Los investigadores concluyen que 
las prácticas psicológicas contribuyen en 
el fortalecimiento del papel y desarrollo 
profesional de los psicólogos educativos; 
así mismo, que la supervisión, tutoría e 
implementación de buenas prácticas psi-
cológicas influyen en la normativas so-
cio-políticas en el contexto educativo de 
un país.

En el caso de República Dominicana, 
son escasas las investigaciones con rela-
ción al tema, entre las cuales se encuen-
tra la realizada por Gómez et al. (2021) 
en la que destacan que los participantes 
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desarrollaron las competencias esperadas 
a través del uso de las estrategias metodo-
lógicas implementadas como la tutoría, 
supervisión grupal y estudio de casos. 
Los pasantes refirieron una valoración 
positiva por las actividades realizadas y 
el acompañamiento recibido por parte de 
sus facilitadores.

METODOLOGÍA

El estudio se realizó en el periodo abril- 
junio 2022, tuvo un diseño no experi-
mental, de tipo nivel descriptivo, con 
enfoque mixto. La muestra fue no proba-
bilística de 27 participantes de la carrera 
de Psicología Clínica y Psicología de los 
diferentes recintos de la Universidad. Se 
usaron, además, los métodos de análisis 
y síntesis y estudio documental (proto-
colos, documentos normativos, etc.) para 
interpretar los resultados y elaborar un 
informe. 

Se aplicó a los participantes un cuestio-
nario tipo encuesta en formato digital 
(Google formulario), que fue enviado 
desde la coordinación del Dpto. de Prác-
tica Profesional y Servicio Social, junto 
a la facilitadora, a los grupos de What-
sApp creados para fines de seguimiento. 
Se hizo una caracterización general de 
la población de encuestados (Recintos, 
Escuela y Carreras) y género. Se inves-
tigaron los siguientes aspectos:  a) Ni-
vel de cumplimiento de las expectativas 
iniciales b) Formato adoptado para las 
actividades de reflexión virtual para el 
seguimiento y socialización. c) Nivel de 

satisfacción con las actividades realizadas 
en la institución. d) El nivel de logro de 
las competencias generales y específicas 
comunes. e) Pertinencia de las activida-
des virtuales. f) Socialización de ideas y 
experiencias con los compañeros y el fa-
cilitador-tutor. g) Corroborar las compe-
tencias profesionales en la práctica profe-
sional   h) Fortalezas y debilidades en el 
proceso. h) Nivel de desarrollo de las ca-
pacidades, habilidades y valores, durante 
su formación universitaria. i) Medios de 
retroalimentación empleados por los fa-
cilitadores. j) Dificultades que se presen-
taron durante los encuentros de reflexión 
sincrónicos h) Seguimiento por parte del 
facilitador i) Satisfacción con la atención 
ofrecida por el supervisor de su pasantía. 

Desarrollo de la práctica 

El objetivo de esta investigación es sis-
tematizar la experiencia, durante la pa-
santía interinstitucional, de acuerdo a la 
percepción de los participantes de las ca-
rreras de Psicología Clínica y Psicología.
En el marco de la sistematización como 
proceso colaborativo, la facilitadora que 
asesoró la práctica, utilizó como estrate-
gia la tutoría y una metodología activo 
participativa es una manera de conce-
bir y abordar los procesos de enseñanza 
aprendizaje y construcción del conoci-
miento. Esta metodología concibe a los 
participantes como entes activos en la 
construcción y reconstrucción de sus co-
nocimientos. Para iniciar el proceso de la 
práctica profesional, se sostuvo un pri-
mer encuentro sincrónico donde se expli-
có las características de la pasantía inte-
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rinstitucional, reglamentos y criterios de 
evaluación. Así mismo, la metodología a 
seguir para tales fines: debían realizar ac-
tividades sincrónicas y asincrónicas dise-
ñadas para desarrollar las competencias 
de la carrera. Las actividades sincrónicas 
fueron: socialización de resultados, expo-
siciones de los contenidos, estudio de ca-
sos, debates. En cuanto a las actividades 
asincrónicas se realizaron actividades de 
aprendizaje, práctica institucional, foros, 
chat e informes y proyectos vinculados 
con su perfil profesional.

Para consolidar los conocimientos y ha-
bilidades adquiridas durante su forma-
ción profesional, se decidió el abordaje 
de un paciente con un posible trastorno 
o problemática, con el objetivo de eva-
luar, diagnosticar, realizar y aplicar un 
plan de intervención en función de las 
necesidades requeridas, durante los tres 
meses. Los que hicieron su pasantía en el 
área de gestión humana, debían evaluar 
y entrevistar posibles candidatos, aplicar 
pruebas psicométricas, realizar informes 
y analizar cada uno de los subsistemas de 
gestión humana de la institución asigna-
da, a fin de hacer recomendaciones de 
acuerdo a las debilidades identificadas.

Para constatar el grado de cumplimiento 
de los objetivos planteados en cada uni-
dad del programa de práctica profesio-
nal, los pasantes debían completar y en-
viar semanalmente un diario reflexivo de 
las actividades realizadas, así como rea-
lizar entrevistas, historial clínico, infor-
mes psicológicos, planes de intervención 
y/o análisis FODA. En dichas asignacio-

nes los pasantes compartían videograba-
ciones e imágenes de las intervenciones, 
charlas y pruebas aplicadas a los sujetos.
 
Antes de iniciar con las intervenciones, se 
completaba el consentimiento informa-
do, donde se explicaba a los pacientes los 
detalles sobre el proceso que se realizaría, 
beneficios, riesgos, limitaciones y alcan-
ces. Luego de completado este documen-
to, se procedía a realizar una entrevista 
inicial, donde se recogían informaciones 
relevantes del paciente y la problemática 
que le afectaba. Dichas informaciones 
fueron expuestas en un historial clínico 
y compartido en las asignaciones sema-
nales en la plataforma virtual, así como 
videos y/o fotos de la intervención reali-
zada. Una vez realizada la primera entre-
vista, se procedía a la aplicación de he-
rramientas de evaluación psicológica de 
acuerdo a las particularidades del caso.

Tras vez aplicar las pruebas, se procedía a 
la realización de un informe psicológico 
con sus resultados, posible diagnóstico y 
recomendaciones psicológicas. En fun-
ción del diagnóstico realizado debían 
crear un plan de intervención psicológico 
para dicho paciente. Este contenía: obje-
tivos por sesión, estrategia de interven-
ción, aplicación de técnicas y asignacio-
nes de tareas. Semanalmente realizaban 
las intervenciones psicológicas de manera 
presencial y/o por videollamada acom-
pañados por el supervisor de la práctica 
profesional en la institución asignada. 

Con el objetivo de brindar un segui-
miento oportuno, se creó un grupo de 
WhatsApp para dar soporte constante 
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durante la práctica. La facilitadora y el 
Departamento de Práctica Profesional 
y Servicio Social, brindaban apoyo en 
cuanto a los aspectos metodológicos y 
administrativos.

En los encuentros sincrónicos se valoraba 
el proceso realizado por los pasantes y se 
clarificaron las inquietudes relacionadas 
a los casos. En estos encuentros los pa-
santes exponían el caso en que estaban 
interviniendo y las técnicas utilizadas en 
las sesiones; los compañeros aportan re-
comendaciones y la facilitadora retroali-
menta en cada caso los aspectos logrados 
y de mejora, con el objetivo de fortalecer 
las competencias de la carrera. 

Además de los encuentros sincrónicos, se 
brindaba seguimiento de manera indivi-
dual para asesorar ante determinadas si-
tuaciones que se pudieran presentar. Otra 
estrategia utilizada en el proceso fue el 
seguimiento al desenvolvimiento de los 
pasantes en las instituciones asignadas. 
El Departamento de Práctica Profesional 
y Servicio Social, facilitó un formulario 
para el seguimiento. Se contactaba a la 
institución donde fueron asignados los 
pasantes, y de este modo, asegurar que 
ellos asistían, además de recibir un fee-
dback del desempeño y actividades rea-
lizadas. Al final del trimestre, el formu-
lario de seguimiento fue compartido al 
Departamento de Práctica Profesional y 
Servicio Social.
 

RESULTADOS 

Con el interés de considerar las valora-
ciones acerca del proceso seguido y ter-
minado, y poder tomar las acciones per-
tinentes, se aplicó una encuesta a los (27) 
participantes, de la carrera de Psicología 
Clínica y Psicología, de los tres recintos 
de la UAPA que se encontraban realizan-
do la pasantía interinstitucional.  Esta 
sistematización responde a la necesidad 
de documentar la pertinencia y eficacia 
de la tutoría implementada en la práctica 
profesional.

En relación con la pregunta sobre el gé-
nero de los pasantes, se evidencia que el 
96% es del sexo femenino y el 4% mas-
culino.  

Respecto a la pregunta sobre la mención 
a la cual pertenecen los participantes, se 
evidencia que el 59,3% es de la carrera 
de Psicología Clínica y el 40,7% de Psi-
cología. 

En cuanto a las expectativas iniciales de 
la práctica profesional, el 100% de las 
participantes consideró que se cumplie-
ron, lo que evidencia una alta valoración 
del proceso llevado a cabo en la práctica 
profesional. 
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Gráfico. 1 Cumplimiento de las expectativas

La pregunta referida a cómo valoraban 
el hecho de que la UAPA implementara 
encuentros de reflexión virtual, para el 
seguimiento y socialización del   proceso 

llevado a cabo en su pasantía interinsti-
tucional dio como resultado la informa-
ción siguiente:

Gráfico.2 Valoración de los encuentros de reflexión virtual

El 88,9% manifestó estar Muy satis-
fecho, seguido del 11,1% que se sintió 
Satisfecho, Como se aprecia, existe una 
positiva valoración por las actividades 
prácticas asignadas en la institución que 
le fue asignada.  

Como consecuencia de los cambios ge-
nerados por la globalización, el ámbito 
laboral y el auge de las tecnologías de 

la información y de la comunicación, 
las instituciones de educación superior, 
requieren formar profesionales que pue-
dan responder a las necesidades de la so-
ciedad del conocimiento. Orozco et al. 
(2019) indica que una de las formas de 
hacerlo es a través de la Práctica Profe-
sional, donde los futuros profesionales 
tienen la oportunidad de desarrollar las 
competencias adquiridas a lo largo de su 
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formación universitaria, lo que supondrá 
una práctica basada en la evidencia, de 
manera que posibilite que los pasantes 
cumplan con una práctica ética, toma de 
decisiones adecuadas, mejora profesional 
y asegurar la calidad de las intervenciones. 

En tal sentido, se indagó acerca del nivel 
de logro de algunas de esas habilidades 
desarrolladas durante el proceso de la 
práctica profesional. Los resultados más 
significativos tras la respuesta de 27 estu-
diantes, fueron:

Gráfico 4. Nivel de logro de las habilidades

1- Demuestra dominio teórico y práctico 
de los fundamentos, principios y finali-
dades de las ciencias psicológicas, susten-
tado en una cultura general y neurop-
sicosocial, para aplicarlos en el ejercicio 
de su profesión en la institución donde 
labora. 74% pasantes indicaron que fue-
ron Totalmente Desarrolladas y 26%, 
Desarrolladas.

2-Ejerce la psicología con apego a la ética, 
cumpliendo con las normas que regulan 
las funciones que realiza. 93% pasantes, 
indicaron que Totalmente Desarrolladas 
y 7%, Desarrolladas. 

3-Utiliza herramientas y técnicas de eva-
luación en los procesos clínicos, educa-
tivos, familiares, industriales y sociales, 
como herramientas de apoyo para la re-
cogida de información en el ejercicio de 
sus funciones. 89% participantes indica-

ron que fueron totalmente desarrolladas 
y 11%, desarrolladas. 

4-Utiliza el vocabulario técnico de su 
área de formación en las intervenciones 
que realiza, para el logro de una adecua-
da comunicación en el ejercicio de la pro-
fesión. Se evidencia que 89% pasantes, 
indicaron: Totalmente desarrolladas y 
11%, desarrolladas.

Como se observa, los participantes reco-
nocieron tener desarrolladas las compe-
tencias específicas   comunes, declaradas 
en el plan de estudio de cada carrera.
 
Otro aspecto de interés para el Departa-
mento de Práctica Profesional y Servicio 
Social fue el relacionado con la pertinen-
cia de las actividades prácticas comple-
mentarias, en el curso de la plataforma, 
para conocer sus fortalezas y los aspectos 
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en los que puede mejorarse. Al respecto, 
el 81,5% estuvo totalmente de acuerdo 
y pudo identificar fortalezas y posibili-
dades de mejoras, y el 18,5 % estuvo de 

acuerdo. Como se aprecia, hay una gran 
consideración y alto grado de aceptación 
por las actividades diseñadas y su perti-
nencia.

Gráfico. 5 Grado de identificación de las fortalezas y posibilidades de mejoras

Resulta significativo explorar las opinio-
nes sobre la comunicación entre los com-
pañeros y con el facilitador-tutor, la ne-
cesidad de interactuar con ellos  sus ideas 
y experiencias. Al respecto,  el 96,3% es-
tuvo totalmente de acuerdo con el inter-
cambio de ideas y experiencias y el 3,7% 
señaló que de acuerdo. 

En lo concerniente a si las actividades 
prácticas realizadas en la Institución le 
permitieron comprobar sus competen-
cias profesionales, el 92,6% de los par-
ticipantes afirmó que estaba totalmente 
de acuerdo y el 7,4% señaló,  que estaba 
de acuerdo,  lo que indica una percep-
ción positiva por las actividades prácticas 
efectuadas en la Institución.

Gráfico 6. Comprobación de las competencias profesionales
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En relación las fortalezas y debilidades 
que los pasantes lograron identificar du-
rante la realización de su pasantía, des-

tacaron las siguientes, las cuales fueron 
tomadas tal y como fueron escritas por 
los encuestados.

Gráfico 7. Nivel de desarrollo de las competencias generales de la UAPA
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1-Comprende las teorías y técnicas de su 
área de formación, para mejorar su des-
empeño personal y profesional y hacer 
frente a los adelantos y retos actuales. El 
81% contestó totalmente desarrollada y 
el 19%, desarrollada. 

2-Sabe comunicarse de forma oral y 
escrita, tanto en lengua española como 
en otro idioma para diferentes objetivos 
dentro de su carrera y de modo personal.  
El 61% de los participantes indicaron 
que fue totalmente desarrollada, el 35% 
desarrollada y  el 4% medianamente de-
sarrollada. 

3-Tiene capacidad de hacer abstracción, 
análisis y síntesis de las informaciones 

necesarias para su carrera. El 78% de los 
participantes señalaron que fue totalmen-
te desarrollada y el 22% desarrollada. 

4-Aplica los conocimientos adquiridos 
y los procedimientos para identificar, 
plantear, solucionar conflictos, organizar 
y planificar el tiempo en sus actividades 
de estudio. El 85% de los participantes 
indicaron que fue totalmente desarrolla-
da, el 11% desarrollada y el 4% media-
namente desarrollada.

5-Utiliza las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación para su auto- 
aprendizaje. El 89% de los participantes 
indicaron que fue totalmente desarrolla-
da y el 11% desarrollada.

Gráfico 7. Nivel de desarrollo de las competencias generales de la UAPA

6-Aplica estrategias de aprendizaje autó-
nomo para tomar decisiones tanto per-
sonales como académicas. El 85% de los 
participantes marcaron que fue totalmen-
te desarrollada y el 15% desarrollada.

7-Es responsable en su actuación, con 
compromiso ético ciudadano y dispuesto 
a tomar decisiones con calidad y eficien-
cia para colaborar con otros y no dañar 
el medio ambiente. El 93% de los parti-

cipantes sugieren que fue totalmente de-
sarrollada y el 7% desarrollada.

8-Sabe realizar un trabajo cooperativo y 
colaborativo para lograr ser eficiente en 
sus actividades, basado en estándares na-
cionales e internacionales. El 81% de los 
participantes expresaron que fue total-
mente desarrollada y el 19% desarrollada.

9-Tiene capacidad para ser crítico y auto-
crítico dentro de su carrera, para superar-
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se y actualizarse de manera permanente. 
El 81% de los participantes señalaron 
que fue totalmente desarrollada y el 19% 
desarrollada.

10-Sabe controlar sus emociones en los 
diferentes contextos y áreas de su des-
empeño en la carrera, para tener mejores 
resultados. El 85% de los participantes 
revelaron que fue totalmente desarrolla-
da y el 15% desarrollada.

11-Mantiene una actitud de compromi-
so y respeto hacia la diversidad de prác-
ticas sociales y culturales que reafirman 
el principio de integración en el contex-
to local, nacional e internacional, con 
la finalidad de promover ambientes de 
convivencia pacífica. El 93% de los par-
ticipantes indicaron que fue totalmente 
desarrollada y el 7% desarrollada.

12-Tiene capacidad para responder de 
manera competitiva a las exigencias que 
se le hacen con creatividad y empren-
dimiento en el área de su profesión. El 
78% de los participantes reflejaron que 
fue totalmente desarrollada y el 22% de-
sarrollada.

13-Gestiona el uso de la TIC aplicando 
políticas y procedimientos a fin de ga-
rantizar la seguridad, control y evalua-
ción de la información cumpliendo con 
el marco legal vigente, nacional e inter-
nacional. El 74% de los participantes in-
dicaron que fue totalmente desarrollada 
y el 26% desarrollada.

14-Realiza investigaciones de carácter 
innovador en su área de formación. El 
78% de los participantes sugirieron que 
fue totalmente desarrollada, el 18% de-
sarrollada y el 4% medianamente desa-
rrollada.

15-Elabora, ejecuta y gestiona proyectos, 
para solucionar problemas existentes en 
su entorno y realidad, que aporten al 
presupuesto de la universidad y econo-
mía del país. El 67% de los participantes 
indicaron que fue totalmente desarrolla-
da, el 29% desarrollada y el 4% media-
namente desarrollada.

16- Asume un liderazgo comprometido 
con las necesidades sociales y profesiona-
les para promover el cambio social per-
tinente y responsable. El 74% respondió 
desarrollada y el 26% medianamente de-
sarrollada.

También se les preguntó acerca de los 
medios por los cuales recibían las orien-
taciones y retroalimentación por parte 
de su facilitador. El 77,8% refirió que lo 
hacían a través de los encuentros sincró-
nicos por la plataforma de Google-Meet; 
como tal, el medio de mayor uso, segui-
do por grupos de WhatsApp, al que res-
pondieron el 11.1 % de los encuestados, 
el chat de WhatsApp contestó el 7,4% y 
el 3,7% refirió que lo hacen a través de 
otros medios. 

Referente a las principales dificultades 
enfrentadas por los participantes durante 
los encuentros sincrónicos, las de mayor 
porcentaje están referidas a: 
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Gráfico 8. Dificultades presentadas en los encuentros sincrónicos

a) Las vinculadas con la conectividad, b) 
la disponibilidad de energía eléctrica y, c) 
el acceso a internet en la casa.  El 29,6% 
refirió la falta de conexión al momento de 
su realización, esto también se relaciona 
con la falta de energía eléctrica reportado 
por el 37% de las respuestas, 17,9% pro-
blemas para conectarse, un (3,7%), tuvo 
que trasladarse a otro lugar para para po-

der participar de los encuentros sincróni-
cos y un 29,6%, otras dificultades.

En cuanto a la retroalimentación opor-
tuna por parte de la facilitadora a las ac-
tividades realizadas, el 100% manifestó 
que la hacía: Siempre, lo que evidencia 
una valoración positiva del trabajo reali-
zado por la facilitadora.

Gráfico 9. Frecuencia de la retroalimentación

Sobre la atención recibida por el super-
visor de la Pasantía, el 100% manifestó 
sentirse muy satisfecho. Los datos repre-
sentados dan muestra de la gran satisfac-
ción que sintieron por el acompañamien-
to brindado por el supervisor.

Finalmente, hicieron algunas sugerencias 
de mejora para realizar las pasantías inte-
rinstitucionales. Entre las más relevantes 
se encuentran:  

- Más flexibilidad en las horas, puede 
disminuir.
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- Dar más tiempo, porque son dema-
siadas horas y tomando en cuenta 
que es una universidad de adulto, en 
la cual todos laboramos, muchas ve-
ces se nos dificulta por los permisos.

-Que no pongan tantas tareas, sugiero 
que pueden poner una tarea de intro-
ducción, una final y el trabajo final. 
Y lo otro, se trata de los encuentros y 
aprendemos más.

Discusión de resultados

Realizar una buena práctica tiene un 
impacto comprobable en la mejora de 
los procesos y en la consolidación de los 
aprendizajes de los pasantes. Estas buenas 
prácticas dan respuesta a una necesidad, 
lo cual se refiere a emplear o desarrollar 
metodologías innovadoras que garanti-
cen la consolidación de las competencias 
generales y específicas establecidas en los 
planes de estudio.

La finalidad de la Práctica Profesional 
(Pasantía) es complementar la forma-
ción adquirida por el participante en la 
Universidad, en la práctica, en ámbitos 
laborales relacionados con su área de for-
mación, lo que le permitirá incorporar 
saberes, habilidades y actitudes vincu-
lados a situaciones reales del mundo del 
trabajo.

Las múltiples referencias de las prácticas 
como pieza importante del campo pro-
fesional, son evidentes. Parece indudable 

que en la actualidad se asume que la in-
mersión en situaciones de la experiencia 
y la adquisición de habilidades prácticas 
son necesarias para comprender la teoría. 
Igualmente, se conoce que la calidad de 
la capacitación profesional que logren los 
participantes en su pasantía, va a depen-
der en gran medida, de cómo ellos se des-
envuelven y de las prácticas realizadas, 
las cuales les permitan transformar el co-
nocimiento académico en conocimiento 
profesional, para transferirlo a situacio-
nes propias de su campo de actuación.

Se evidencia que los encuentros de re-
flexión sincrónicos implementados en la 
Universidad Abierta para Adultos desde 
el año 2020, a raíz de la pandemia CO-
VID-19, resultaron efectivos, de calidad 
y contribuyeron con su formación profe-
sional, Gómez et al. (2021). 

Según los resultados obtenidos, se puede 
inferir que la mayoría de los participan-
tes tuvieron altas expectativas sobre las 
actividades prácticas. Además, un gran 
porcentaje manifestó preferir los   en-
cuentros de reflexión de forma virtual, 
evidenciando con esto, que el uso de las 
TIC forma parte del proceso de la pra-
xis profesional, lo cual se relaciona con el 
modelo educativo que promueve la Uni-
versidad. 

Por otro lado, los hallazgos efectuados 
reafirman la importancia que tienen las 
figuras como el facilitador-tutor, propias 
de un modelo de educación a distancia 
como el de la UAPA, durante el periodo 
de prácticas de los/as participantes Mén-
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dez (2016). Las informaciones recopiladas 
corroboran que las prácticas profesionales 
permiten que el estudiante haga concien-
cia sobre su futura profesión (García et al 
2018), articular el conocimiento teórico 
y práctico y elaborar sus propios conoci-
mientos como futuros profesionales.

En el estudio se comprobó que la prácti-
ca es una base para el aprendizaje signi-
ficativo de los participantes y el logro de 
las competencias (habilidades, destrezas 
y valores) relacionadas con los conoci-
mientos requeridos durante el proceso de 
pasantía, como son el manejo de la ética 
y de las herramientas y técnicas de eva-
luación, los cuales fueron valorados como 
desarrollados. De acuerdo con Díaz et 
al. (2005), los pasantes no sólo cuentan 
con un cuerpo propio de conocimientos 
y participan en los mecanismos para su 
enseñanza, sino que incluso, adoptan 
una determinada noción de servicio y 
participan en las normas que regulan el 
ingreso y ejercicio de la profesión. Esto 
proporciona claros resultados en cuanto 
a la aplicación de los saberes y el desarro-
llo de competencias a nivel profesional. 

Asimismo, se destaca una positiva va-
loración de las actividades prácticas en 
la institución que les fue consignada, a 
pesar de que se detectaron algunas de-
bilidades en las mismas. Se podría decir 
que, estas debilidades están relacionadas 
con las deficiencias y vulnerabilidad del 
sistema laboral y de salud del área de la 
psicología en la República Dominica-
na. Esto significa que es conveniente la 
transformación del paradigma imperan-

te a nivel nacional en materia de salud 
mental, ya que contribuirá con el desa-
rrollo eficaz de las prácticas profesionales 
como elemento formativo. En efecto, la 
universidad tiene el reto de seguir refor-
mando las competencias de acuerdo con 
las demandas de dicho sistema, para con-
tinuar formando profesionales capacita-
dos para desempeñar una función social 
pertinente.

CONCLUSIONES

La experiencia sistematizada incluyó a 
participantes de la carrera de Psicología 
Clínica y Psicología de la SEDE y el re-
cinto Cibao Oriental. 

En los resultados obtenidos en la encuesta 
se evidencia que existe una gran acepta-
ción por la metodología implementada 
en la Práctica Profesional realizada en las 
instituciones y los encuentros sincrónicos. 

La evaluación de las expectativas gran 
parte de los participantes concuerda en 
que fueron satisfechas con la Práctica Pro-
fesional, lo que refleja una muy buena va-
loración de la experiencia.

Una gran parte de los participantes seña-
ló que las actividades prácticas realizadas 
durante la Pasantía interinstitucional con-
tribuyeron con su formación profesional. 

Los medios de interacción utilizados du-
rante la pasantía fueron diversos, desta-
cándose el uso de la plataforma de meet 
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y WhatsApp, por lo que se mantuvo una 
comunicación efectiva.   

La mayoría manifestó estar totalmente 
de acuerdo  en que las actividades rea-
lizadas en los cursos virtuales de la pa-
santía fueron de interés para su futura 
aplicación en el desempeño profesional. 
Las actividades prácticas realizadas les 
permitieron identificar sus fortalezas y 
aspectos a mejorar. 

La presentación de los casos clínicos, así 
como la interacción con los compañeros 
y la facilitadora fue muy favorable para 
propiciar la reflexión durante los encuen-
tros reflexivos sincrónicos quincenales. 
 
El seguimiento grupal y a través del con-
tacto con las instituciones y la retroali-
mentación de la facilitadora, durante las 
actividades de la Pasantía, fue determi-
nante para la puesta en práctica de las 
asignaciones y evaluación de las compe-
tencias profesionales. El trabajo realiza-
do por la Dirección del Departamento 
de Práctica Profesional y Servicio Social 
dio respuesta oportuna a las situaciones 
administrativas presentadas por los pa-
santes. 

Como aspectos de mejora refirieron: que 
se deben disminuir las asignaciones en el 
campus virtual, así como las horas de la 
pasantía y de las asignaciones en plata-
forma; además, extender el tiempo para 
el cumplimiento de las horas. 

De forma general, en este proceso se evi-
denciaron los niveles de competencias 

adquiridas por los participantes en la ca-
rrera de Psicología Clínica y Psicología y 
la realización de un proceso de Pasantía.
Considerando la relevancia de este es-
tudio y en función a los resultados ob-
tenidos, se hacen las siguientes reco-
mendaciones, tanto para la comunidad 
universitaria (participantes y facilitado-
res), como para las instituciones involu-
cradas en el proceso de formación profe-
sional, las cuales son las siguientes: 

Continuar con los encuentros de reflexión 
sincrónicos   para el seguimiento del pro-
ceso de pasantía interinstitucional.

Seguir fortaleciendo el desarrollo de las 
competencias generales y específicas de 
los participantes. 

Continuar sistematizando la experiencia 
para tomar acciones de mejora que ga-
ranticen el desarrollo de las competen-
cias establecidas en el plan de estudio 
para su formación profesional. 

Fomentar en los participantes la creati-
vidad y emprendimiento en el área de su 
profesión.

Promover en los participantes la inves-
tigación en áreas vinculadas al perfil de 
egreso de las carreras de Psicología Clíni-
ca y Psicología. 



192 Experiencia de la facilitación y tutoría en la pasantía interinstitucional en las Carreras de Psicología Clínica y Psicología, 
de la Universidad Abierta para Adultos

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Benatuil, D., & Laurito, J.  (2015). El 
rol de las prácticas profesionales super-
visadas en una muestra de estudiantes de 
Psicología de una universidad de gestión 
privada Argentina. Psiencia. Revista Lati-
noamericana de Ciencia Psicológica, 7(2), 
397-410. https://www.redalyc.org/arti-
culo.oa?id=333141094006

Díaz Barriga, F., Hernández, G., Rigo, 
M. A., Saad, E., y Delgado, G. (2006). 
Retos actuales en la formación y prácti-
ca profesional del psicólogo educativo. 
Revista de la educación superior, 35(137). 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?i-
d=60413702B

Echeverri-Gallo, C. (2018). Significados 
y contribuciones de las prácticas profesio-
nales a la formación de pregrado en psi-
cología. Avances en Psicología Latinoame-
ricana, 36(3). https://doi.org/10.12804/
revistas.urosario.edu.co/apl/a.5490

Ferreira, Frederico Guerreiro, Carval-
ho, Maurício Morais, Gomes, Yuri de 
Albuquerque Ferreira, Alarcão, Luciana 
Carvalho Pulschen, Galvão, Dominique 
Miranda, & Marinho-Araujo, Claisy 
Maria. (2019). Estágio supervisionado 
em psicologia escolar: uma experiência na 
perspectiva institucional. Revista de Psi-
cologia da IMED, 11(1), 202-216. https://
dx.doi.org/10.18256/2175-5027.2019.
v11i1.3027

García-Vargas, D., Martín-Cuadrado, 
A. M., y González, R. (2018). Procedi-

mientos innovadores utilizados en las 
prácticas externas para el desarrollo de la 
identidad profesional. Revista Prácticum, 
3(2). https://doi.org/10.24310/RevPrac-
ticumrep.v3i2.9865

Gómez, M., Puentes, Ú., Y., Ramos, y 
Milagros, G. (2021). Experiencia de la 
facilitación y tutoría en la pasantía vir-
tual en la escuela de psicología educativa 
de la Universidad Abierta Para Adultos. 
II Congreso Caribeño. Instituto Superior 
de Formación Docente Salomé Ureña. 
República Dominicana. 

Lázaro, Á. (1997). La acción Tutorial de 
la función docente universitaria. Revista 
Interuniversitaria de formación profesio-
nal ,28, 93-108. https://web.ua.es/es/ice/
documentos/tutorial/material/ivjornada/
la-funcion-tutorial.pdf

Maciazek-Gomes, Rita de Cássia, 
D’Avila, Geruza Tavares, y Santos, Da-
niela Barsotti. (2020). Reflexões sobre 
o estágio de Psicología Social: narrati-
vas de diferentes enfoques do processo 
de formação. Pesquisas e Práticas Psi-
cossociais,15(4). http://pepsic.bvsalud.
org/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1809-89082020000400006&ln-
g=pt&tlng=.

Martín, J. V. (2018). Elements de reflexió 
per al futur proper de l’educació social. 
Educació social. Revista d’ interven-
ció socioeducativa, (70), 17-38. https://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codi-
go=7056959



193Evaleidi Cross Marte, Ursula Puentes Puentes, Yngrid Ramos

Educación Superior   Año  XXI, No. 34   Julio-diciembre  2022  

Méndez, L. (2016). ¿Gestores o docen-
tes? El papel de la universidad y la em-
presa en la formación prácticas de los 
graduados. Globalización y organizacio-
nes educativas. España. 

Orozco Ramírez, L. A., Ybarra Sagar-
duy, J. L., y Romero Reyes, D. (2019). 
Competencias en la práctica del psi-
cólogo clínico en Tamaulipas. Revis-
ta de psicología y Ciencias del Compor-
tamiento de la Unidad Académica de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, 10(2). ht-
tps://www.scielo.org.mx/scielo.php?pi-
d=S200718332019000200145&script=s-
ci_arttext

Ramírez Ramírez, L. (2016). Dilemas y 
tensiones en la transición del aula uni-
versitaria a la práctica preprofesional en 
estudiantes de psicología. Educación, 
25(48). https://doi.org/10.18800/educa-
cion.201601.002Recuperado de: https://
revistaprismasocial.es/article/view/3385

Silva, R. A. C., Delmondes, M. R., 
& Ávila M. P. L. G. (2022). Rela-
to de experiencia en la Escuela-Servi-
cio de Psicología en tiempos de Co-
vid-19. Revista Psicología, Diversidade 
e Saúde, 11, e4521. http://dx.doi.or-
g/10.17267/2317-3394rpds.2022.e4521
Universidad Abierta Para Adultos. 
(2022). Reglamento de Práctica Profe-
sional (pasantía). Ediciones UAPA. San-
tiago de los Caballeros, República Do-
minicana.





Educación Superior  
Año  XXI   No. 34. Julio-diciembre, 2022

La alfabetización académica, 
una buena práctica pendiente

Beatriz Emilia Veracoechea

Universidad Abierta para Adultos, UAPA; beatrizveracoechea@uapa.edu.do

Recibido: 5/7/2022; Aprobado: 30/9/2022.

Resumen

La presente conferencia tiene como pro-
pósito compartir con la audiencia los 
fundamentos teóricos y prácticos que 
sustentan mi concepción de la enseñan-
za y del aprendizaje de la lectura y la 
escritura dentro del ámbito académico, 
así como mi periplo personal y profesio-
nal me hizo conocer y poder aplicar el 
enfoque de la alfabetización académica 
para la enseñanza de esta disciplina en 
el posgrado. También comparto los re-
sultados de una buena práctica docente 
en el área con los participantes del Taller 
de Redacción y Comunicación Científi-
ca de las cohortes II y III del Doctorado 
Consorciado en Ciencias de la Educa-
ción que se realizó con base en los re-
sultados de la aplicación de una prueba 
diagnóstica estandarizada. El primer 
planteamiento versó acerca de la relación 

Abstract

The purpose of this conference is to sha-
re with the audience the theoretical and 
practical foundations that support my 
conception of teaching and learning of 
reading and writing within the academic 
environment, as well as my personal and 
professional journey made me know and 
be able to apply the academic literacy 
approach to the teaching of this discipli-
ne at the graduate level. I also share the 
results of a good teaching practice in the 
area with the participants of the Scienti-
fic Writing and Communication Works-
hop of cohorts II and III of the Consor-
tium Doctorate in Educational Sciences, 
which was carried out based on the results 
of the application of a standardized diag-
nostic test. The first approach dealt with 
the relationship between teaching prac-
tice and theory, good practices, conclu-
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Academic Literacy, a pending best practice

“La lengua le compete a todo el mundo, porque todo el mundo la emplea.” 
Ferdinand de Saussure
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entre práctica docente y la teoría, buenas 
prácticas, concluyendo la necesidad de 
orientar la práctica docente dejándonos 
guiar por las investigaciones teóricas y 
prácticas realizadas por pedagogos ex-
pertos y dispuestos a compartir la forma 
en cómo llevaron al aula las propuestas 
teóricas. El segundo aspecto desarrollado 
fue la alfabetización académica, la cual 
propone que la lectura y la escritura son 
prácticas sociales, situadas en contextos 
específicos, con propósitos específicos, y, 
por tanto, exigen que en cada nivel for-
mativo se les enseñe a los estudiantes lo 
que se espera de ellos como lectores y es-
critores. Para finalizar, la alfabetización 
académica es una práctica que requiere 
ser asumida por las universidades en el 
entendido de que si deseamos desarrollar 
la producción de conocimiento a través 
de la investigación científica es menester 
enseñarles a cómo abordar y producir los 
discursos propios de su disciplina y acor-
des a su nivel académico. En conclusión, 
“La universidad que no sigue enseñando 
a escribir está en deuda con los alumnos 
que se confiaron a ella.” (Villavicencio et 
al., 2018, p. 30)

Palabras Clave: Alfabetización acadé-
mica , Lectura y escritura, Aprendizaje

ding the need to guide teaching practice 
by letting ourselves be guided by theore-
tical and practical research conducted by 
expert pedagogues willing to share the 
way in which they brought theoretical 
proposals to the classroom. The second 
aspect developed was academic literacy, 
which proposes that reading and writing 
are social practices, situated, in specific 
contexts, with specific purposes, and, 
therefore, require that, at each educa-
tional level, students be taught what is 
expected of them as readers and writers. 
Finally, academic literacy is a practice 
that needs to be assumed by universities 
in the understanding that if we wish to 
develop the production of knowledge 
through scientific research, it is neces-
sary to teach them how to approach and 
produce the discourses proper to their 
discipline and in accordance with their 
academic level. In conclusion, “The uni-
versity that does not continue teaching 
how to write is indebted to the students 
who entrusted themselves to it.” (Villavi-
cencio et al., 2018, p. 30)

Keywords: Academic literacy , Reading 
and writing, Learning.
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INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo tiene como propósito 
compartir con la audiencia los funda-
mentos teóricos y prácticos que sustentan 
mi concepción de la enseñanza y apren-
dizaje de la lectura y la escritura desde el 
enfoque de la alfabetización académica, 
así como los resultados una buena prác-
tica docente en el área.  Para la organi-
zación de este discurso me planteé varias 
preguntas que provienen de mi práctica 
como docente del área de Lengua Espa-
ñola, y de la revisión de los resultados de 
investigaciones; esas voces que me acom-
pañan, en esta tarea de contribuir, des-
de el aula, al desarrollo de competencias 
para la comprensión y la producción de 
textos en el ámbito académico. Estas son 
las interrogantes que iré respondiendo: 
a) ¿Qué es una buena práctica docente? 
b) ¿Qué se entiende por alfabetización 
académica? c) ¿Qué implicaciones tiene 
esta práctica en el currículo de posgrado? 
y, d) ¿Cómo he sistematizado esto en mi 
práctica docente?

DESARROLLO

¿Qué es una buena práctica docente?

En su reflexión acerca de la experiencia 
educativa Mezzaroba, y Carriquiriborde 
(2020) establecen una comparación en-
tre la teoría y la práctica, cómo estas se 
complementan y se necesitan la una a la 
otra. Generalmente, al inicio de nuestro 
ejercicio docente hay un momento en el 
que predomina el hacer, y la práctica nos 

urge; a medida que el tiempo transcurre, 
es preciso reflexionar acerca de nuestra 
propia pericia como enseñantes de deter-
minada disciplina y cuestionarnos al res-
pecto.  Sin embargo, al entrar en contac-
to con la teoría nos puede suceder algo 
como lo que expresa Carlino (2008) res-
pecto a su incapacidad de compartir con 
otros lo que aprendía en su formación:  
Sabía que el conocimiento que yo había 
empezado a adquirir en los libros y en el 
programa doctoral que cursaba (“Desa-
rrollo psicológico y aprendizaje escolar”) 
era valioso para llevarlo a la práctica, 
pero me encontraba con que ni mi expo-
sición ni la bibliografía que daba servían 
a los docentes para apreciar por qué lo 
era, o para saber cómo trasladarlo a sus 
clases. (p. 53)

Lo anterior nos hace volver sobre la idea 
de lo reversible de la teoría. Para resolver 
su conflicto teoría-práctica, Carlino re-
currió al gran conocimiento didáctico y 
experiencia en proyectos formativos de la 
pedagoga Myriam Nemirovsky. Enton-
ces, no solo son precisas nuestras cavila-
ciones o la revisión de literatura, también 
es imprescindible que otros nos inspiren. 
Conocer, por ejemplo, cómo otros peda-
gogos han abordado dificultades simila-
res a las que se nos presentan, conocer los 
resultados de sus experiencias exitosas en 
las aulas con aprendices reales y comple-
jos, como los nuestros. El quehacer edu-
cativo requiere de entablar una estrecha 
relación con los resultados de investiga-
ciones que versan sobre la misma expe-
riencia docente, así con la teoría que las 
orienta.  Es necesario que los docentes 
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activos nos preguntemos: ¿Qué es una 
buena práctica docente? ¿Cómo puedo 
mejorar la mía? ¿Hay novedades respecto 
a la didáctica de mi disciplina? ¿Cómo 
puedo con mi experiencia contribuir a la 
práctica de otros?

En los años 90, cuando llegó a mis ma-
nos el libro de Daniel Cassany titulado 
Cocina de la Escritura resultó para mí 
un verdadero descubrimiento. A través 
de este libro pude aprender ejercicios que 
me orientaron a cómo enseñar el proce-
so de la composición escrita en contextos 
reales.  A través de la lectura de ese tex-
to, me sumergí con pasión en el diálogo 
con estudiosos que habían estado en el 
aula, que sabían de las dificultades que se 
pueden enfrentar en eso de introducir a 
otros en la cultura escrita. 

Por tanto, la práctica docente no solo 
debe estar guiada por los programas ins-
truccionales y por nuestra experiencia 
profesional, por valiosa que sea, necesi-
ta estar estrechamente vinculada con lo 
que se está investigando o por las buenas 
prácticas que otros han sistematizado. 
De esta manera, esos colegas nos condu-
cen hasta los fundamentos teóricos de la 
práctica en el aula, y podemos comenzar 
a reflexionar sobre la misma, y nos pue-
de mover el deseo de investigar acerca de 
cómo eso que está en los libros se puede 
experimentar en el aula, y nos permite 
innovar.

¿Qué se entiende por alfabetización 
académica?

En esas andanzas entre las investigacio-
nes de otros sobre la enseñanza de la lec-
tura y la escritura conocí, de la mano de 
Paula Carlino, la alfabetización acadé-
mica. Esta investigadora dirige el Grupo 
para la Inclusión y Calidad Educativas a 
través de Ocuparnos de la Lectura y la 
Escritura en todas las Materias (GICEO-
LEM). Este es un equipo pluridisciplinar 
integrado por docentes-investigadores 
que estudia las relaciones entre enseñar, 
aprender, leer y escribir en diversas dis-
ciplinas del nivel secundario, superior y 
de posgrado. 

Son múltiples los estudios que se han 
producido en esta línea de investigación. 
En este mismo sentido, Carlino y Mar-
tínez (2008) afirman que la lectura y la 
escritura son prácticas sociales, situadas, 
en contextos específicos, con propósitos 
específicos y, por tanto, exigen que, en 
cada nivel formativo, incluso si es doc-
torado, se les enseñe a los estudiantes lo 
que se espera de ellos como lectores y 
escritores, qué espera la comunidad aca-
démica que escriban, qué características 
deben tener esos textos y a quiénes van 
dirigidos. 

El proceso de alfabetización académi-
ca es complejo, según lo afirma Valdés 
León (2021), ya que involucra “abordar 
los procesos de lectura y escritura propios 
del nivel terciario de manera progresiva, 
guiando a los aprendientes desde los gé-
neros más simples a los más complejos” 
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(p. 28). Todo lo cual requiere de un an-
damiaje pedagógico que permita convo-
car a docentes de otras disciplinas para 
embarcarse en un recorrido pedagógico 
inusual que permitan al estudiante in-
tegrarse en la comunidad discursiva de 
su propia disciplina, todo ello requiere el 
apoyo de la institucional. 

Por tanto, leer y escribir no solo son 
competencias para comunicarse y reci-
bir información, son herramientas que le 
permitirán al individuo transformar sus 
procesos cognitivos, su percepción del 
mundo, su discurso. Al respecto Villavi-
cencio et al (2018) señala que:

La escritura propicia hábitos mentales 
y estimula las destrezas cognitivas para 
clasificar, representar, analizar y adecuar 
la expresión de acuerdo a ciertos contex-
tos. Exige organizar y jerarquizar la in-
formación, establecer relaciones causales 
entre las ideas. Favorece la reflexión, el 
razonamiento lógico, la distinción entre 
datos, su interpretación, y la adquisición 
del metalenguaje. Los procesos cogniti-
vos que entraña la escritura conforman 
un hábito de pensamiento que trascien-
de, inclusive, la armonía o elegancia de 
un escrito. (p. xvii) 

En este sentido, escribir no es una des-
treza que se aprende de una vez y para 
siempre, “tampoco es una adquisición 
elemental aplicable a cualquier contexto” 
(Villavicencio et al, 2018, p. 20). Como 
consecuencia de las dos características 
anteriores de la enseñanza y aprendizaje 
de la lectura y la escritura se deriva una 

tercera: la academia, en tanto contexto 
específico, requiere competencias dis-
cursivas específicas. La enseñanza de la 
escritura académica es, sin lugar a dudas, 
una necesidad apremiante.

¿Qué implicaciones tiene esta práctica 
en el currículo de posgrado?

Si nos preguntamos ¿por qué enseñar a 
escribir en la universidad, si ya lo hicie-
ron en los niveles precedentes? la respues-
ta nos lleva a recordar que el lenguaje es 
una habilidad de enorme complejidad, 
la cual requiere de dominios específicos, 
tal como lo hemos venido señalando. La 
noción de competencia comunicativa fue 
introducida por Hymes en 1971. Este 
autor señalaba que una cosa es tener la 
competencia en el código, es decir, saber 
lengua materna, y otra cosa es poder pro-
ducir textos para los que necesitamos sa-
ber reglas gramaticales, de cohesión y de 
coherencia (Hymes, 1996). Aparte de las 
citadas habilidades hay que tener com-
petencia sociolingüística, la cual permi-
te “ajustar la lengua al contexto de uso, 
para saber cuándo emplear un lenguaje 
formal y cuándo no, y competencia es-
tratégica: el conjunto de habilidades que 
nos ayudan a evitar dificultades o a repa-
rar rupturas en la comunicación” (Villa-
vicencio et al, 2018, p.19). 

Otra razón de peso para impulsar la en-
señanza de la escritura académica en las 
universidades es el poder epistémico de 
la escritura, es decir, el papel que cum-
ple el proceso de la composición escrita 
en la organización del pensamiento y en 
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el desarrollo de procesos de pensamiento 
de niveles superiores, según la taxonomía 
de Bloom. En este sentido, “lo correcto 
sería decir: universidad que no sigue en-
señando a escribir está en deuda con los 
alumnos que se confiaron a ella.” (Villa-
vicencio et al, 2018, p. 26) 

En el ámbito de la educación superior son 
muchos los logros que se han producido 
en las últimas décadas: la mediación de 
las TIC y la presencia de la inteligencia 
artificial, probablemente han incidido en 
el incremento de variables como la co-
bertura, la retención, la inclusión, entre 
otras. Pero los problemas relacionados de 
comprensión lectora y producción escrita 
de quienes ingresan a la universidad per-
sisten. Son innumerables los estudios que 
se han conducido al respecto. Olaizola 
(2017) señala que “Si bien muchas ins-
tituciones de educación superior tienen 
instancias curriculares o extracurricula-
res relacionadas con la lectura y escritura 
en el ámbito académico, lo cierto es que 
no todos los alumnos ingresantes a la 
universidad poseen estos conocimientos 
previos” (p. 21).

En mi experiencia como docente de di-
versas instituciones universitarias en 
Venezuela y República Domincana, lo 
esperado es que los estudiantes de nue-
vo ingreso adquirieran, en muy poco 
tiempo, todo un nuevo lenguaje que 
les permita acceder al bagaje de nuevos 
conocimientos teóricos, formales y me-
todológicos de su disciplina, un breve 
curso remedial de redacción y ortografía 
es lo que está previsto. Al respecto, Olai-
zola (2017) señala que se “les pedía que 
en unas cuantas clases ya formaran parte 

de una cultura discursiva completamente 
nueva” (p. 20). 

Por su parte, los estudiantes noveles que 
tenían ciertas habilidades en cuanto a la 
producción y comprensión de los géneros 
discursivos que se utilizan en la discipli-
na se les pedía

ser capaces de integrar los nuevos cono-
cimientos con los antiguos, perfeccio-
nándolos, logrando una mayor sistema-
tización de los mismos. Este esquema 
profundizaba las diferencias de conoci-
miento de los estudiantes, en gran me-
dida marginando a aquellos que carecían 
de las prácticas de lenguaje y de pensa-
miento correspondientes al ámbito aca-
démico. (Olaizola, 2017, 20)

Por las razones expuestas en los párrafos 
precedentes es que me atrevo a afirmar 
que la escritura académica es una buena 
práctica que tenemos pendiente muchas 
universidades con sus estudiantes y con 
su cuerpo docente. Ya lo he afirmado, 
leer y escribir no son competencias para 
comunicarse y recibir información, son 
herramientas que le permitirán al indivi-
duo transformar sus procesos cognitivos, 
su percepción del mundo, su discurso. 
Por tanto, cada disciplina requiere pre-
ver en sus pensar la aproximación a las 
formas discursivas que les son propias, 
así como las que se ajustan a cada nivel 
académico.

¿Cómo he sistematizado esto en mi 
práctica docente?

En el caso del plan de estudio de Doc-
torado Consorciado en Ciencias de la 
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Educación, este reto se ha abordado, a 
través de la incorporación del Taller de 
Redacción y Comunicación Científica, 
asumiendo la concepción de cursos re-
mediales sobre escritura para solventar 
algunas carencias de los doctorandos de 
nuevo ingreso. Este taller está ubicado 
en el primer período del Plan de Estu-
dio, sin carga crediticia. Fue concebido 
para reforzar y desarrollar competencias 
relacionadas con la lectura y la escritura 
como herramientas que permiten tanto 
el acercamiento a la producción científi-
ca como la construcción del conocimien-
to en este ámbito.

Antes de proceder al desarrollo del taller 
y de las estrategias propias del proceso de 
enseñanza de la lectura y escritura acadé-
mica, se procedió a la aplicación de una 
prueba diagnóstica estandarizada con el 
fin de tener una idea más certera acerca 
de las competencias logradas, así como 
las necesidades formativas de los parti-
cipantes. Dicha prueba consistió en la 
realización de un ensayo a partir de dos 
lecturas según lo propuesto por Ochoa 
Solís (2015) en su artículo Competencias 
para producir textos académicos. Esta 
prueba propone una rúbrica para la eva-
luación del ensayo. 

Tabla 1. Rúbrica de evaluación del ensayo
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Fuente: Adaptación de la autora con base en la rúbrica propuesta por Ochoa Solís (2015).

La precisada rúbrica considera 4 aspectos 
fundamentales de los actos de compren-
der y comunicar en el ámbito académico. 
El criterio B se relaciona con la compren-
sión del material, así como con la perti-
nencia de la selección de lo citado en el 
ensayo; y en el aspecto C, se evalúa la 
capacidad de referir adecuadamente los 
materiales. Los criterios A y D están re-
feridos a: el A vinculado con el desarrollo 
de un ensayo que presente una respuesta 
precisa a la tarea solicitada y en el que 
se establezcan conexiones apropiadas y 
coherentes entre todas las partes de la ta-
rea; y el criterio D, está referidos a la co-

municación clara y efectiva de las ideas a 
través del uso correcto de las convencio-
nes del lenguaje (elección de vocabulario, 
gramática, puntuación, ortografía).

En cuanto a la II cohorte del doctorado, 
administrada por la Universidad Católi-
ca del Cibao (UCATECI), estaba consti-
tuida por 27 participantes, con diversas 
competencias y experiencias formativas. 
La mayoría de los participantes se ubican 
en las regiones del Cibao y otras zonas 
del país, y cuenta con una integrante cos-
tarricense. 

Tabla 2. Niveles alcanzados en la Prueba Diagnóstica II cohorte del doctorado

Como se observa en el cuadro anterior, la 
mayor cantidad de pruebas están ubica-
das en el nivel medio, los que alcanzaron 
los niveles bajo y superior, son una mino-
ría. Muchas de las pruebas que lograron 
el nivel medio, respecto al aspecto rela-

cionado con el uso de las convenciones 
del lenguaje y la comunicación clara, se 
ubicaron en el nivel 1 y 2. Las deficien-
cias más frecuentes estuvieron relacio-
nadas con desconocimiento del tipo de 
texto que se les solicitó, es decir, desco-
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nocen el ensayo como tipología textual, 
evidenciando problemas para referenciar 
correctamente las ideas de los autores y 
la comprensión del material de lectura 
propuesto; aspectos B y C propuestos 
en la rúbrica. Cada participante recibió 
su prueba con la aplicación de la rúbrica 
y los comentarios, esto permitió que los 
doctorandos obtuviesen una visión obje-
tiva acerca de su desempeño respecto a la 
comprensión de los textos y la escritura 
académica.

En cuanto a la III cohorte del doctorado, 
administrada por la Universidad Católi-

ca Nordestana (UCNE), está constituida 
por 38 participantes, con diversas compe-
tencias y experiencias formativas, además 
están dispersos en diversos puntos de la 
geografía nacional. Se decidió aplicar la 
misma prueba diagnóstica que a la co-
horte anterior, esto con el fin de tener una 
idea más certera acerca de las competen-
cias logradas, así como las necesidades 
formativas de los participantes, y además 
poder comparar los resultados. Esta prue-
ba fue aplicada durante la primera sesión, 
con un tiempo para la lectura, procesa-
miento y redacción del ensayo de 3 horas, 
los resultados son los siguientes: 

Tabla 3. Niveles alcanzados en la Prueba Diagnóstica III cohorte del doctorado

Como se observa en la tabla anterior, la 
mayor cantidad de pruebas están ubica-
das en el nivel medio, sin embargo, no 
dista mucho de quienes se ubicaron en 
el nivel bajo. Muchas de las pruebas que 
alcanzaron el nivel medio, en el aspecto 
relacionado con el uso de las convencio-
nes del lenguaje y la comunicación clara, 
se ubicaron en el nivel 1 y 2. 

Las deficiencias más frecuentes estuvie-
ron relacionadas con desconocimiento 
del tipo de texto que se les solicitó, así 

como con los aspectos B y C propuestos 
en la rúbrica. Como se explicó, estos cri-
terios fueron descritos en la Tabla 1, y es-
tán relacionados con el conocimiento del 
tipo de texto y la capacidad de referenciar 
adecuadamente las ideas de otros auto-
res. Por su parte, los criterios A y D están 
referidos presentar una respuesta precisa 
a la tarea solicitada y el establecimiento 
de correspondencia entre las partes de la 
tarea. Mientras que el criterio D, referi-
dos a la comunicación clara y efectiva de 
las ideas a través del uso correcto de las 
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convenciones del lenguaje (elección de 
vocabulario, gramática, puntuación, or-
tografía). Cada participante recibió su 
prueba con la aplicación de la rúbrica y 
los comentarios. Esto permitió que los 
doctorandos obtuviesen una visión obje-
tiva acerca de su desempeño respecto a la 
comprensión de los textos y la escritura 
académica.

Otro aspecto que se indagó durante un 
diagnóstico más informal fue acerca del 
contacto de los aspirantes a doctor con 
publicaciones científicas tanto como 
textos de consulta como la producción 
de las mismas. Los resultados iban des-
de quienes señalaban su contacto con la 
literatura científica en el campo porque 
fungían como asesores de tesis (de grado 
y maestría), hasta quienes, en raras oca-
siones se habían expuestos a la lectura o 
producción de textos científicos. Dados 
los resultados diagnósticos, se decidió 
centrar la enseñanza en exponerlos, la 
mayor cantidad de veces posibles, a expe-
riencias directas con artículos científicos 
en publicaciones indexadas y arbitradas. 
A partir de los resultados, se organizaron 
las sesiones de clase, todas de forma vir-
tual, con diferentes niveles de resultados, 
tal como era de esperarse en la iniciación 
en la escritura académica de los noveles 
doctorandos.

CONCLUSIONES

“La universidad que no sigue enseñando 
a escribir está en deuda con los alumnos 
que se confiaron a ella” (Villavicencio et 

al., 2018, p. 30). Utilizo esta frase como 
cierre de este ensayo porque ella revela 
que la universidad requiere asumir la al-
fabetización académica como una prácti-
ca en sus aulas, capacitando a sus docen-
tes y estudiantes. Si deseamos desarrollar 
la producción de conocimiento a través 
de la investigación científica, es menester 
enseñarles a comprender y a producir los 
discursos propios de su nivel académico 
y de su disciplina. Por tanto, la alfabeti-
zación académica es una buena práctica 
que tenemos como materia pendiente. 
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Sinopsis de libros



Este libro tiene como propósito ofrecer 
orientaciones teórico prácticas y meto-
dológicas relacionadas con el desarrollo 
del plan de investigación o anteproyecto 
a los participantes de maestría de la Uni-
versidad Abierta para Adultos (UAPA), 
además de tratar información de utili-
dad para cualquier estudiante que esté 
realizando algún proceso de investiga-
ción a nivel universitario.

Para cumplir este propósito orientativo, 
se toma como referencia fundamental el 
Reglamento de Tesis de la universidad y 
la literatura referida a los aspectos me-
todológicos sobre los procesos de inves-
tigación en los trabajos de anteproyecto 
y tesis: Arias (2012); Balestrini (2006); 
Sabino (1992); Hurtado (2008, 2010); 
Hernández Sampieri et al (1991; 2010; 
2018; 2014); Hernández (2001); Sierra 
Bravo (1994); Ramírez (2010); Tamayo 
(1999); entre otros.

Asimismo, la base para el desarrollo 
de los aspectos que se trabajan en el 
presente documento, se fundamenta 
en el programa de las asignaturas Ta-
ller de Tesis I y Taller de Tesis II, de 
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las maestras de la Universidad Abierta 
para Adultos, de manera que este traba-
jo, tiene como propósito orientar a los 
participantes investigadores que cursan 
dichas unidades curriculares. De estos 
dos programas instruccionales, derivan 
las competencias específicas a desarro-
llar y las unidades de contenido que se 
abordan en este libro.
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