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Resumen

 El presente artículo divulga los resulta-
dos de un proyecto que tuvo como ob-
jetivo determinar creencias que tiene el 
estudiantado de la Universidad Estatal 
a Distancia en Costa Rica sobre la difi-
cultad de la química. El estudio tuvo un 
alcance exploratorio, y se orientó hacia la 
visión de las ciencias cognitivas analógi-
cas y el constructivismo. Se trabajó con 
un cuestionario semiabierto, aplicado a 
26 estudiantes de un curso avanzado de 
química, en las generaciones que van del 
2014 al 2016. Las creencias se dividie-
ron en dos: Aquellas creencias propias 

Abstract

This paper is about beliefs of distan-
ce education students related with the 
difficult of chemistry and their im-
plications in the educational process. 
The study was oriented to the vision of 
analog cognitive science and construc-
tivism, and had a mixed exploratory 
oriented approach. We worked with 
a semi-open questionnaire to inquire 
about beliefs. For the information co-
llection, students of an advanced course 
of chemistry were selected. It was con-
cluded that students have beliefs that 
can influence in student performance, 
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del estudiantado, y aquellas otras que 
corresponden a las creencias de los otros 
acerca de su propio proceso formativo 
(creencias de los otros a través de la ópti-
ca del estudiantado). Entre los resultados 
obtenidos, se identificaron creencias que 
limitan el desempeño del estudiantado 
en el proceso académico. Se identificó 
igualmente la importancia de la figura 
del tutor y demás estudiantes en la confi-
guración de estas creencias, especialmen-
te en un entorno educativo a distancia. 

Palabras Claves: creencias de estudian-
tes, enseñanza universitaria de la quími-
ca, educación a distancia.

considering chemistry complex and di-
fficult to study. The importance of tutor 
and classmates in the consolidation of 
these beliefs was identified too.

Key words: Student’s beliefs, Chemis-
try university teaching, distance edu-
cation.

INTRODUCCIÓN

Con miras a buscar la calidad, la do-
cencia universitaria ha venido exploran-
do diferentes dimensiones que integran 
el complejo sistema pedagógico: acto-
res, elementos, contextos y necesidades. 
Dentro de esto se encuentra el estudio 
de las creencias de los estudiantes, y su 
repercusión sobre el proceso formativo.

En el caso particular de este estudio, el 
problema de investigación consiste en 
identificar las creencias de un grupo de 
estudiantes a distancia acerca de la di-
ficultad en el aprendizaje/estudio de la 
química, comprendiendo el modelo a 
distancia como una forma de mediación 
no tradicional que requiere de habilida-
des y competencias para el aprendizaje 
autogestionado, y de relaciones docente 

- estudiante - formas de evaluación pro-
pias del modelo. 

Históricamente, el modelo a distancia 
suponía relaciones verticales, centraliza-
ción en la prueba escrita, y dirección por 
una guía didáctica. Sin embargo, ya hace 
un tiempo esta modalidad se ha diversi-
ficado a nuevos contenidos y relaciones 
más horizontales (García, 1999). A su 
vez, muchas de las áreas de conocimiento 
con alto contenido procedimental como 
las ingenierías, ciencias y matemáticas, se 
enseñan actualmente a distancia gracias 
al beneficio de los avances tecnológicos y 
en comunicación (Cabero, 2016). 

Lo anterior ha posibilitado que el perso-
nal educativo plantee nuevas estrategias 
didácticas y mediacionales (aulas virtua-
les, video tutorías, entre otros) acorde a 
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los nuevos recursos y posibilidades (Be-
goña, 2004). Sin embargo, los cambios 
también requieren del estudio de la cul-
tura educativa y perfiles del estudianta-
do/docentes. En el caso de este estudio, 
centrado en la enseñanza de la química, 
se busca comprender las creencias que se 
han construido a partir de los diferentes 
contextos en los que interactúan los es-
tudiantes.

En educación universitaria, el estudio 
sobre las creencias, concepciones y per-
cepciones surge de la necesidad de co-
nocer su influencia sobre los procesos 
formativos. Algunos autores como Solís 
(2015) han concentrado esfuerzos en re-
conocer las creencias de los profesores 
universitarios, mientras que otros como 
Donolo, Chiecher & Rinaudo (2004) 
describen las percepciones del contexto 
educativo de aprendizaje en el estudian-
tado a distancia.

Las creencias en torno a una determina-
da asignatura pueden ser configuradas 
desde las vivencias, así como por actores 
sociales con los que se relaciona el estu-
diante. Estas creencias a su vez, pueden 
afectar el rendimiento y el éxito del pro-
ceso educativo (Cardozo, 2008; Medra-
no, Galleano, Galera & del Valle, 2010) 
condicionando con ello las decisiones 
de la vida estudiantil: la escogencia de 
carrera (La Nación, 2011; Galagovsky, 
2005), la deserción de asignaturas, per-
manencia en el sistema educativo, entre 
otras. Ello es importante en asignaturas 
de bajo índice de aprobación, como es 
el caso de la química (Farías & Luna, 

2013; Galagovsky, 2008), o bien, donde 
se han identificado percepciones nega-
tivas de estudiantes relacionadas con la 
calidad de la enseñanza, la metodología 
de estudio, y la falta de confianza en el 
éxito de las evaluaciones, como en cursos 
de química (Furió, 2006).

Todo este estudio sobre creencias se 
justifica porque fortalece al estudiante 
como persona. En la modalidad a distan-
cia, donde se sabe que existen limitacio-
nes físicas, temporales y de socialización 
(Chaves, 2017) que reducen el acompa-
ñamiento al estudiantado, es importan-
te el explorar dimensiones personales, o 
bien, que vayan más allá de los elemen-
tos curriculares, pedagógicos, y/o evalua-
tivos. Lo anterior, dado que la modali-
dad centra el proceso educativo sobre el 
estudiantado mismo (Martínez, 2009), 
haciéndolo el responsable principal de su 
propio aprendizaje.

DESARROLLO

Metodología

Este estudio tuvo un alcance explora-
torio. Se planteó inicialmente con una 
orientación que incluyó elementos cua-
litativos y cuantitativos (mixto). No 
obstante, por interés de los autores, se 
escogió como parte de este artículo una 
sección del estudio que tenía principal-
mente elementos de naturaleza cuantita-
tiva. Se trabajó desde las ciencias cognos-
citivas analógicas y el constructivismo 
cibernético de segundo orden como en-
foque y modelo de análisis. 
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Población y muestra

La población a la que se dirigió este es-
tudio estuvo constituida por estudiantes 
universitarios de la Universidad Estatal 
a Distancia en Costa Rica, de los cursos 
Química Agroindustrial I y II (química 
de alimentos), que cursaron en el periodo 
2014 - 2016. De esta población, se utili-
zó una muestra de 26 estudiantes (55% 
de la población) conformada por el estu-
diantado que colaboró con responder el 
instrumento enviado.

Estos estudiantes, en su mayoría ronda-
ban los 25 años (alrededor del 50%) al 
momento del estudio. El restante por-
centaje de estudiantes iban desde los 
26 hasta los 54 años, con una distribu-
ción homogénea de edades y una media 
muestral de 31,7 años con una desvia-
ción estándar de 9,07 años. Se trató de 
estudiantes principalmente de áreas ru-
rales, provenientes principalmente de co-
legios académicos diurnos (69%) y con 
jornadas laborales completas (54%). Al 
momento de la realización del estudio, 
contaban en promedio con un 92% de 
los cursos de química de su plan de estu-
dios aprobado. Un 35% provienen de fa-
miliares con padres con estudios univer-
sitarios, mientras que el resto provienen 
de familias de padres con menor grado 
académico: principalmente primaria y 
primaria incompleta (en conjunto 43%).

Técnicas e instrumentos

Como técnica de recolección de datos se 
utilizó el cuestionario. El instrumento 

se dividió en tres secciones: información 
general, creencias a nivel personal y so-
cial. Ambas, segunda y tercera parte con-
taban con dos escalas Likert, cuya alfa de 
Cronbach fueron de 0,79 y 0,78 respec-
tivamente.

El diseño y posterior construcción del 
instrumento se realizó con información 
aportada por otros estudiantes de este 
mismo curso no incluidos en la pobla-
ción del estudio (utilizando un cuestio-
nario abierto). Posteriormente, se validó 
a través de juicio de expertos, y la aplica-
ción a sujetos con las mismas caracterís-
ticas de la población ajenos a la muestra. 
Dada las características de la población, 
el cuestionario fue completado por los 
estudiantes en forma virtual.

Referente conceptual de análisis

Como modelo teórico de análisis, el es-
tudio se ha abordado desde la pedagogía 
cognitiva con aproximaciones de las cien-
cias cognitivas analógicas y constructi-
vismo cibernético de segundo orden. La 
pedagogía cognitiva se interesa por el 
análisis de aspectos cognitivos relaciona-
dos al aprendizaje y los procesos socio-
culturales e históricos de construcción 
de significados, abarcando la dimensión 
de lo humano (McClintock, Streibel& 
Vásquez, 1993), que impliquen la toma 
de decisiones educativas y que mejore 
los procesos formativos. Se parte de que 
los sujetos construyen su realidad desde 
diferentes dimensiones que transcurren 
de lo social a lo individual y viceversa, 
y que son importantes para dar sentido 
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al mundo y a las propias personas. De 
esta forma no se limita la formación al 
espacio del aula, sino a los diferentes am-
bientes socioculturales de los que forma 
parte el sujeto (Bruner, 1997).

Por otro lado, el cognoscitivismo analó-
gico surge como respuesta contestataria 
a las primeras propuestas de la cognición 
humana, hace una crítica a aquellas que 
se fundamentan en la metáfora computa-
cional y plantea que la cognición debería 
trabajarse considerando aspectos emo-
cionales, culturales, lingüísticos corpora-
les, biológicos y evolutivos (Pozo, 2001), 
considerando además las características 
de la naturaleza humana en los procesos 
de construcción de conocimientos.  

Por su parte, el constructivismo asume 
que los sujetos representan conocimien-
tos que están mediados por la cultura y el 
contexto social, pero a su vez, que existen 
aspectos individuales que influyen sobre 
las experiencias y abstracción de lo que 
rodea al sujeto (D Álton, 2007; Steier, 
2005). 

El constructivismo cibernético de se-
gundo orden sostiene que los sistemas 
son construcciones emanadas de un 
observador y ese observador tiene un 
punto de vista que influye sobre lo que 
observa (Piedra, 2015; Lyell y Piedra, 
2011; Heylighen y Joslyn, 2001; Gergen, 
1996). Este último puede ser una perso-
na o grupo, el cual observa la realidad 
desde un punto de vista particular, sobre 
el cual interpreta su realidad con base a 
sus percepciones, creencias y concepcio-

nes. Esto resulta fundamental para en-
tender el tema de las creencias, pues estas 
son elaboradas por un observador, que 
las interpreta y asume como verdaderas. 
Pero esto no se reduce a un sujeto-objeto 
observado (cibernética de primer orden. 
Pues puede apreciar una complejidad 
mayor en la que existen muchas posibili-
dades de interacción entre los sujetos y el 
objeto observado (cibernética de segun-
do orden) (Piedra, 2015; Buckley, 2001; 
von Foerster, 1995).  

A nivel educativo, según Piedra (2015) 
esto puede tener diferentes implicacio-
nes, ya que este tipo de constructivismo 
no se reduce al binomio docente-estu-
diante, sino que abarca todas las posibili-
dades de interacción. Un ejemplo de esto 
lo constituyen las creencias que los suje-
tos tienen sobre la química que no son 
únicamente individuales, sino comparti-
das con otros sujetos. 

De ahí que se plantea desde este mode-
lo que en el proceso formativo se debería 
tomar en cuenta las características de la 
cognición humana, considerando que el 
conocimiento se sustenta en creencias o 
concepciones propias del contexto. A su 
vez, esto debe abarcar los planteamientos 
pedagógicos, didácticos, curriculares y 
evaluativos, de tal forma que faciliten el 
aprendizaje y fortalezcan los procesos de 
construcción de conocimiento y desarro-
llo de profesionales.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Lo publicado en este artículo es una par-
te de un proyecto que buscó investigar 
las creencias de un grupo de estudiantes 
a distancia en torno a la dificultad del 
aprendizaje de la química. Ello como 
respuesta de múltiples observaciones ex-
teriorizadas por el cuerpo docente de la 
Cátedra de Ciencias Químicas para In-
geniería de la Universidad Estatal a Dis-
tancia en Costa Rica en cuanto al efecto 
que estas creencias podrían estar tenien-
do en el desempeño del estudiantado. 

Inicialmente se identificaron los actores 
a nivel social que pueden influir en las 
creencias del estudiantado. En ello, el 
84% de los y las estudiantes consideró 
que los tutores (profesores) y compañe-
ros(as) son los actores más importantes 
en su proceso formativo, mientras que 
16% da importancia a la familia y otros 

grupos de personas como actores influ-
yentes. El papel de los tutores en la edu-
cación a distancia y su repercusión sobre 
el estudiantado ya ha sido ampliamen-
te discutido por autores como Molina 
(2004) y Pagano (2007). 

Posteriormente, se indagó acerca de las 
creencias propias de los estudiantes, 
utilizando las afirmaciones más repre-
sentativas recolectadas por un cuestio-
nario previo y que tienen relación con 
experiencias acumuladas por los(as) es-
tudiantes a través de su interacción con 
el centro universitario. Este cuestionario 
fue abierto, y buscaba recolectar del estu-
diantado, aquellas creencias expresadas 
por estos o por sus grupos de pares en 
relación a lo que escuchaban de las asig-
naturas de química. Se organizaron en 
una escala Likert, y su construcción fue 
realizada con la participación del cuerpo 
docente.

Figura 1. Respuesta del estudiantado
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Declaraciones utilizadas:

A1. La presencia de cursos de química 
puede hacer que algunas personas no es-
cojan la carrera que desean estudiar por-
que temen no aprobarlas.

A2. Los cursos de química pueden cau-
sar que algunos(as) estudiantes abando-
nen sus carreras.

A3. Los cursos de química son causantes 
de que el promedio de notas de un estu-
diante la carrera de ingeniería agroindus-
trial baje.

A4. Los estudiantes entran al curso pre-
dispuestos a repetir algunos de estos cur-
sos de química.

A5. Las evaluaciones de química están 
diseñadas para que el estudiante las pier-
da.

A6. Los cursos de química son los que 
causan mayor estrés en la carrera de in-
geniería agroindustrial.

A7. Los cursos de química son aquellos 
de ingeniería agroindustrial a los que hay 
que dedicarle mayor cantidad de tiempo.

A8. Los (las) estudiantes pueden verse 
afectados por todo aquello que escuchan 
de la química antes de tomar el curso.

A9. Química es uno de esos cursos cono-
cidos por la gente como “coladeros”.

Figura 1. Respuesta del estudiantado 
(en porcentajes) en cuanto a afirmaciones 

relacionadas con los cursos de química, 
comunes a escuchar en la población en 
general (fuente: elaboración propia).

La figura 1. muestra los resultados obte-
nidos para estas declaraciones para todo 
el estudiantado que constituye la mues-
tra. Llaman la atención los siguientes:

1. La existencia de un consenso po-
sitivo en la dependencia de la elección 
de carrera de la población en función 
del contenido de la química (punto 
A1). Más de un 80% del estudian-
tado se muestra de acuerdo en que 
carreras con alto contenido de cur-
sos de química pueden limitar a la 
población en su escogencia. Esto ya 
ha sido discutido por autores como 
Galagovsky (2005) y Farias & Luna 
(2013). Y guarda estrecha relación 
con el punto A2, donde se evidencia 
que más del 90% de los estudiantes 
considera la química como posible 
factor de deserción.

2. Más de un 80% del estudiantado 
concuerda en la repercusión negativa 
de los cursos de química sobre el ren-
dimiento académico (ver punto A3). 
Existe predisposición de numerosos 
estudiantes (50%) a la repetición de 
la asignatura incluso antes de afron-
tarla (punto A4). Este último punto 
se puede relacionar con la variable 
motivacional conocida como auto-
concepto académico , lo que algunos 
autores como Garbanzo (2007) con-
sideran predictor del rendimiento 



50
Creencias de estudiantes universitarios a distancia acerca de la dificultad en el aprendizaje  de la química

académico. Este punto es importan-
te dado que la repetición de cursos a 
causa limitaciones por creencias con-
lleva un compromiso de recursos de 
tiempo y económicos, tanto a nivel 
personal como a nivel institucional y 
social.

3. El punto A5 muestra que más 
del 50% de los estudiantes está en 
desacuerdo con la creencia de ver las 
evaluaciones como un instrumento 
que frena el avance del estudiante en 
la carrera. 

4. Los puntos A6 y A7 conforman 
la creencia de la elevada demanda en 
la carga académica de las asignaturas 
de química, evidenciando que fac-
tores de estrés y recursos de tiempo 
podrían verse comprometidos por 
la inclusión de cursos de química en 
el programa. Esta situación requiere 
revisión, dado que el creditaje de las 
asignaturas de química es equivalente 
a otros cursos del programa relaciona-
dos con otras áreas del conocimiento, 
por lo que se esperaría un número de 
respuestas positivas menor al que se 
registra en este resultado. El creditaje, 
como unidad de medida de esfuerzo 
académico, ya ha sido criticado por 
autores como Martínez (2012) y por 
Mora & Gallardo (2005), y su revi-
sión en cuanto a carga académica de 
estas asignaturas es menester en una 
institución de educación a distancia, 
al constituir esta un sistema donde 
los procesos administrativos y acadé-
micos (por ejemplo la matrícula) son 

asumidos en su mayoría por el propio 
estudiantado.

5. El 90% del estudiantado con-
cuerda en que algunos estudiantes 
pueden verse afectados por lo que 
escuchan del curso antes de tomar-
lo (ver punto A8). Esto podría pro-
mover el bajo rendimiento, situación 
que podría estarse presentando a 
partir de actores sociales del mismo 
entorno académico. Es además im-
portante ver que gran parte del estu-
diantado está de acuerdo en que este 
tipo de cursos constituyen un cola-
dero (punto A9). Este tipo de creen-
cias basadas en el juicio externo y las 
experiencias de otros influyen más 
bien como factores externos de (des)
motivación del estudiantado, aspecto 
que ha sido ampliamente estudiado.

Junto con los resultados anteriores, tam-
bién se cuenta con resultados que permi-
ten proyectar la creencia del estudiantado 
en cuanto a lo que constituye la visión de 
la sociedad sobre el estudio de la química 
(creencias de los otros a través de la óp-
tica del estudiantado). Es de esperar que 
estas creencias actúen indirectamente so-
bre el proceso formativo del estudianta-
do, con base en los modelos teóricos an-
tes propuestos. Estos resultados incluyen 
la visión sobre la dificultad (ver figura 2) 
y el interés (figura 3) de la química como 
campo de estudio, además de la utilidad 
(figura 4) que tiene esta dentro de los 
programas académicos formativos. Para 
la recolección de estos datos, la formu-
lación de los ítems se realizó a través de 
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las preguntas que aparecen en cuadro I, 
formulados a partir de lo obtenido en el 
cuestionario previo y las contribuciones 
realizadas por el cuerpo docente.

Figura 2. Percepción de la población general 
de la dificultad de la química, según creencia 
de los estudiantes que constituyen la muestra.

Cuadro I. Preguntas utilizadas con creencia de los estudiantes en cuanto a lo que es la dificultad, el 
interés y la utilidad de la población general sobre el estudio de la química.

De los resultados que se observan en la 
figura 2, es posible concluir que los es-
tudiantes tienen la creencia de que la po-
blación en general magnifica la dificul-
tad del estudio de la química como muy 
difícil o difícil. Ello puede ser producto 
de la construcción social creada por dis-

cursos reproducidos a nivel social, como 
podrían ser experiencias vividas por estu-
diantes de años anteriores, la predisposi-
ción al fracaso vivida en ciencias “duras” 
(Cerda et al., 2016) la deshumanización 
de las ciencias duras (López, Martínez 
& Gándara, 2009), y estereotipos socia-
les (por ejemplo los descriptores de que 
la química es para “nerds” y “geeks”) 
reproducidos por medios de comunica-
ción  (Steinke, Long, Johnson & Ghosh, 
2010; Guerrero & González, 2010). 

Figura 3. Percepción de la población general del 
interés en el estudio de la química, según creencia 
de los estudiantes que constituyen la muestra.
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En relación con este último factor, desta-
ca también la reproducción social creada 
por los medios de comunicación sobre el 
interés de la química como campo de es-
tudio. Nótese en los resultados de la figu-
ra 3, que una mayoría del estudiantado 
considera que la población ve el estudio 
de la química como algo muy aburrido 
o aburrido (en contraposición a las op-
ciones interesante o muy interesante). 
Autores como Steinke, Long, Johnson 

& Ghosh, (2010), Guerrero & González 
(2010) y Furió (2006) ya han abordado 
esta cuestión. A su vez, se cuenta con la 
incidencia de la imagen escolar y popular 
negativa de la química sobre las actitudes 
hacia esta ciencia y su aprendizaje, que 
ha sido abordada por autores como Mora 
& Parga (2009) desde marcos que inclu-
yen inadecuadas formas de reproducción 
social, en medios de comunicación y en-
tretenimiento como el cine, la televisión, 
revistas de ciencia popular, entre otros.

Figura 4.  Percepción de la población general de la utilidad del estudio de la química en educación 
superior y educación general básica, según creencia de los estudiantes que constituyen la muestra.

En este sentido, la dotación de experien-
cias positivas y/o negativas en torno al es-
tudio de la química, así como del cuerpo 
de conocimientos, influiría sobre el cam-
bio de posición con respecto a la dificul-
tad y utilidad de la química, esperando 
con ello que se valore de forma objetiva 
y se aleje de la idea que ellos tienen de 
cómo lo perciben los demás.

En cuanto al factor de la utilidad del es-
tudio de la química, la percepción del 
estudiantado apunta a una mayor acep-

tación social de la química en los niveles 
de educación superior, y no durante la 
educación general básica (ver figura 4). 
Ello podría atribuirse a la forma como es 
vista la educación general básica versus la 
universidad, en cuanto a expectativas de 
“requisito” versus “especialización” que 
se atribuye a cada una de estas etapas 
educativas respectivamente. 

Esta concepción, podría explicarse al 
considerar que la formación en una pro-
fesión requiere de insumos para resolver 
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los problemas propios de la disciplina, y 
esta valoración que realiza el estudian-
tado sobre la utilidad del estudio de la 
química podría no estar basada en los 
insumos que se reciben de la sociedad, 
sino la vivencia personal de enfrentarse 
a esos contenidos cuando hay una in-
tención clara de los mismos dentro del 
plan de estudios y de la profesión. Esto 
último, con aplicaciones específicas y 
una comprensión suficientemente com-
pleja como para resolver los problemas 
que se pueden presentar en el ejercicio de 
esa profesión. Lo anterior, mostraría que 
el estudiante entiende su pertinencia y 
utilidad para resolver problemas y tomar 
decisiones (Schön, 1996). 

Por otra parte, y como crítica al modelo 
tradicional sobre la educación general bá-
sica, también deberían examinarse otros 
elementos que pueden estar de fondo en 
los procesos formativos y que podrían 
desprenderse de la propuesta curricular. 
Por ejemplo, el que un currículo haga 
énfasis en los contenidos supone incluso 
el uso de procesos de memorización bá-
sicos, sobre los cuales los estudiantes no 
profundizan, pues incluso ni la misma 
evaluación de los aprendizajes profundi-
za sobre la pertinencia o la utilidad de la 
química. Por el contrario, más bien se da 
énfasis en reconocer contenidos sin que 
se dé una comprensión de su uso coti-
diano o en un contexto más cercano a la 
práctica.

CONCLUSIONES 

El presente trabajo muestra un acerca-
miento meramente exploratorio a las 
creencias de un grupo de estudiantes 
universitarios a distancia en cuanto a los 
cursos de química de nivel universitario. 
Destaca inicialmente la importancia que 
tiene la figura del tutor y los compañeros 
en la configuración de estas creencias, a 
pesar de ser la educación a distancia un 
espacio donde hay tantas limitaciones de 
contacto entre estos actores.

Se infiere que una asignatura como quí-
mica puede generar creencias en los es-
tudiantes que limiten aspectos de vida 
estudiantil como la escogencia de carre-
ra, la deserción en los planes de estudio, 
abandono de asignaturas, entre otros. 
Aspectos como el autoconcepto acadé-
mico y la predisposición al fracaso apare-
cen a su vez como variables motivadoras 
de la deserción y el fracaso en el proce-
so educativo, que podrían significar en 
el caso de no trabajarse, en un gasto de 
recursos institucionales en becas, grupos 
con bajos porcentajes de aprobación, en-
tre otros.

Por otro lado, a futuro, valdría la pena 
revisar más algunas de estas creencias y 
ver qué tanto se mantienen a través del 
proceso educativo. Deben de revisar-
se variables cuantificadoras del proceso 
educativo, como las pruebas y evaluacio-
nes sumativas, la revisión del creditaje de 
cada curso, y la carga académica de los 
cursos de química tanto teóricos como 
de laboratorio. Todos estos factores jue-
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gan papeles importantes en la consolida-
ción de las creencias.

Es relevante a manera de conclusión la 
necesidad de proyectar futuros estudios 
de alcance social a la visión que tiene la 
población en general respecto al estudio 
de la química, y por supuesto, la forma 
en que estas reproducciones del discurso 
popular podrían afectar el estudianta-
do al tomar cursos de química. En una 
sociedad cada vez menos sensible ante 
las necesidades educativas, es compli-
cado pretender influenciar en los me-
dios de comunicación y trabajar sobre 
los estereotipos sociales. Por ende, sería 
recomendable el establecimiento de me-
canismos de acompañamiento, trabajos 
sobre las dimensiones emocionales del 
estudiantado, y otros mecanismos de 
acompañamiento por parte de las insti-
tuciones. Esto incluiría desde la imple-
mentación de programas sobre la figura 
del estudiantado, hasta los actores que 
interactúan con ellos, como son los tuto-
res en el caso de la educación a distancia.
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