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Editorial

Innovación y Reflexión en la Educación

En el dinámico y complejo campo de la educación, la adaptación a los avances tecno-
lógicos y metodológicos es esencial para garantizar un aprendizaje eficaz y pertinente. 
Esta edición de la revista Educación Superior explora diversas facetas de la innovación 
educativa a través de estudios recientes y relatos de experiencias que destacan tanto los 
desafíos como las oportunidades en el ámbito académico.

El artículo “Inteligencia artificial, una mirada desde la asignatura metodología de la in-
vestigación científica: un relato de experiencia docente” presenta una exploración cuali-
tativa realizada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Recinto San 
Juan de la Maguana. Los docentes participantes relatan cómo la inteligencia artificial 
(IA) todavía enfrenta limitaciones significativas en su aplicación práctica dentro de la 
enseñanza. Sin embargo, el estudio subraya la necesidad de programas de capacitación 
para docentes con el fin de integrar la IA de manera efectiva en las actividades acadé-
micas. La IA es un reto dentro de la investigación y es imprescindible establecer bases 
éticas delimitadas para lograr un uso correcto en la educación superior.

En “Perspectivas y prácticas lectoras en primer año de psicología: implementación de un 
diseño de intervención”, se analiza el enfoque de intervención para mejorar significativa-
mente las prácticas lectoras y el aprendizaje de géneros académicos entre los estudiantes 
de primer año de psicología en una universidad pública argentina. La investigación re-
vela que los estudiantes del grupo de intervención muestran una mayor capacidad para 
dialogar sobre los textos académicos, identificar autores y establecer relaciones intertex-
tuales, en comparación con el grupo control. Este hallazgo destaca la importancia de las 
prácticas lectoras dialógicas en contextos educativos, subrayando que pueden facilitar un 
aprendizaje más profundo y significativo de los géneros académicos.

El estudio “Desafío pedagógico de los nuevos registros de grado: valoración de docen-
tes en primaria y secundaria” aborda las dificultades que enfrentan los docentes debido 
a los nuevos sistemas de registro de calificaciones. Mediante entrevistas y grupos fo-
cales, se recopilaron las opiniones de los docentes, quienes expresan un compromiso 
fuerte con su labor educativa a pesar de los desafíos administrativos. La investigación 
concluye que es crucial que las autoridades educativas diseñen registros que sean más 
accesibles y manejables, reduciendo así la carga administrativa y permitiendo a los do-
centes centrarse en la enseñanza efectiva.

https://doi.org/10.56918/es.2024.i37.pp7-8



En “Acompañamiento pedagógico: Experiencia de dos centros educativos de la Repú-
blica Dominicana”, se examinan las experiencias y percepciones de los docentes sobre el 
acompañamiento pedagógico. Este estudio cuantitativo revela que el acompañamiento 
formativo, guiado por políticas institucionales, contribuye a mejoras en la gestión del 
aula, la autoevaluación y el aprendizaje de los alumnos. Además, los docentes reportan 
sentirse más seguros y motivados, lo que resalta la importancia de un apoyo constante 
y bien estructurado en el desarrollo profesional docente.

“Explorando la Magnetización de Fluidos: Un Enfoque Interactivo con Electromagne-
tismo y Simuladores Virtuales” presenta un innovador enfoque para enseñar electro-
magnetismo a estudiantes de undécimo grado. Combinando experiencias prácticas con 
el uso de simuladores virtuales, este estudio busca superar los desafíos del aprendizaje 
tradicional. Los resultados sugieren que este enfoque no solo mejora la comprensión 
de los conceptos de electromagnetismo, sino que también fomenta un mayor interés y 
participación de los estudiantes, proporcionando una experiencia educativa más rica y 
significativa.

Finalmente, el artículo “Nivel neuropsicológico y capacidad para la redacción de ob-
jetivos de investigación: estudio piloto” explora la relación entre las habilidades neu-
ropsicológicas y la capacidad para redactar objetivos de investigación en estudiantes de 
maestría en Psicología. Los hallazgos indican que los procesos intelectuales mediados 
por funciones corticales superiores están directamente relacionados con la habilidad 
para redactar objetivos claros y coherentes, destacando la necesidad de considerar los 
aspectos neuropsicológicos en el diseño de programas educativos avanzados.

A medida que seguimos avanzando, es esencial que integremos la innovación tecnoló-
gica, metodológica y pedagógica para preparar a nuestros estudiantes para un futuro 
dinámico y exigente.

Onelia Carballo 
Universidad Abierta para Adultos, 

Directora del Departamento de Investigación y Divulgación Científica. 



     Política editorial

Objetivo de la revista: Propiciar la publicación y difusión de los resultados de investiga-
ciones científicas 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 y cuando sea 
empleada con intención investigativa y/o académica deberá incluir referencias del autor 
original del artículo. Su sistema de arbitraje y el procedimiento institucional buscan la 
transparencia del proceso de selección, sin privilegios, dando trato justo a todas las partes. 
En este sentido, para Educación Superior es innegociable el absoluto predominanio del rigor 
científico sus trabajos. Todo su funcionamiento se apega a prácticas éticas de 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. Por tanto, el contenido del 
trabajo es de su exclusiva responsabilidad, y 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 indemnizaciones, 
más los reajustes e intereses del caso.
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Resumen

El objetivo general de la presente inves-
tigación fue analizar la inteligencia arti-
ficial desde una mirada en la asignatura 
metodología de la investigacion cien-
tifica desde los relatos de los docentes 
en la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), Recinto San Juan 
de la Maguana. El estudio se ejecutó em-
pleando el enfoque cualitativo, con una 
orientación exploratoria. Se utilizó la re-
visión documental, la entrevista semies-
tructurada para apreciar los relatos de los 
docentes y la técnicas de grupos focales. 
Dentro de los resultados, la inteligencia 
artificial presenta limtiaciones de uso en 
la actualidad por parte de los profesores, 
por tanto se requiere el establecimien-
to de programas de capacitación en la 
institución para fortalecer el uso de esta 

Abstract

The general objective of this research was 
to analyze artificial intelligence from a 
perspective on the subject methodology 
of scientific research from the stories of 
teachers at the Autonomous University 
of Santo Domingo (UASD), San Juan 
de la Maguana Campus. The study was 
carried out using a qualitative approach, 
with an exploratory orientation. Docu-
ment review, semi-structured interviews 
were used to appreciate the teachers’ sto-
ries, and focus group techniques. Among 
the results, artificial intelligence current-
ly has limitations of use by teachers, 
therefore the establishment of training 
programs in the institution is required 
to strengthen the use of this technology 
in class activities. As conclusions, artifi-
cial intelligence is a technology with di-

011 a 034

Artificial intelligence, a look from the subject Methodology of Scientific 
research: an account of teaching experience

DOI: https://doi.org/10.56918/es.2024.i37.pp11-34
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Inteligencia artificial, una mirada desde la asignatura metodología de la in-
vestigación científica: un relato de experiencia docente by Luis Felipe García 
Rosado is licensed under CC BY-NC-SA 4.0   

tecnología en las actividades de clases. 
Como conclusiones, la inteligencia arti-
ficial es una tecnología con aplicaciones 
diversas, se constituye en una base para 
establecer una cultura en el uso correcto 
en la asignatura metodología de la inves-
tigación científica.

Palabras clave: Educación, Formación, 
Inteligencia artificial, Investigación cien-
tífica, Instituciones educativas.

verse applications, it constitutes a basis 
for establishing a culture of correct use 
in the subject methodology of scientific 
research.

Keywords: Education, training, Artifi-
cial intelligence, Scientific research, Edu-
cational institutions.

Introducción

Los cambios vertiginosos que se expe-
rimentan en el ámbito educativo, tec-
nológico e investigativo, obligan a las 
instituciones educativas a realizar ejer-
cicios hermenéuticos orientados hacia el 
estudio de los impactos y posibilidades 
formativas que la contemporaneidad de-
para, y, en este contexto, la pandemia del 
Covid-19 modificó las formas y los re-
cursos utilizados en las instituciones edu-
cativas. En ello, la inteligencia artificial 
(IA) se ha desarrollado como una ciencia 
aplicada, a través de procesadores que 
buscan perfeccionar el talento humano, 
que involucra una nueva forma de razo-
nar o crear saberes y conocimientos, para 
una comprensión de los distintos campos 
disciplinarios (Burns et al., 2023).

La lectura que se realiza desde la asig-
natura metodología de la investigación 
científica, parte del principio, de los co-
rrelatos de los docentes, donde los proce-
sos y fases que se adjudican, tienen una 
estructura determinada, dependiendo 
del tipo de estudio que se realiza, por lo 
que la inteligencia artificial, se distingue 
como una posibilidad para estructurar 
y sistematizar las indagaciones de for-
ma organizada, donde las posibilidades 
reflexivas de las personas estén en con-
sonancia con las formas que se asumen 
(Jia et al., 2023). “Muchas tecnologías de 
IA generadas por ordenadores tienen su 
origen en la idea de emular las funciones 
neurológicas y la inteligencia humana” 
(Gams et al., 2019, p. 71).

Contemplar la investigación científica 
como un fenómeno que vincula la ac-
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ción humana y la inteligencia artificial, 
desde la perspectiva de los educadores, 
busca establecer las bases de situaciones 
concretas en los entornos educativos, uti-
lizando la metodología etnográfica como 
enfoque predominante en esta investiga-
ción (Bermúdez-Obando, 2022), pues 
“… la etnografía tiene como fin princi-
pal describir, comprender e interpretar la 
realidad social a través las relaciones hu-
manas y su contexto atribuyéndole sig-
nificados e interpretaciones…” (Cotan, 
2020, p. 89).

El objetivo general de la investigación 
es analizar la inteligencia artificial desde 
una perspectiva específica en la asignatu-
ra metodología de la investigación cientí-
fica desde los relatos docentes, como una 
forma de aproximarnos a las practicas 
escolares en esta área del saber.

Revisión de la literatura

La inteligencia artificial como cons-
tructo para aprehender saberes

La validez del conocimiento como una 
manifestación humana se encuentra en 
tela de juicio, debido a la influencia que 
las metodologías científicas ejercen sobre 
los procesos metodológicos. La aplica-
ción de estas metodologías se manifiesta 
a través del examen de diversas fuentes 
de información, como artículos e inves-
tigaciones almacenados en plataformas 
como Scopus o SciELO, alterando sig-
nificativamente las interpretaciones de-
rivadas de las experiencias narradas por 

los docentes (Martínez, 2021). La inte-
ligencia artificial (IA), como un modelo 
aplicado en los procesos de aprendizaje 
en entornos escolares, ha adquirido una 
posición destacada en diversas discipli-
nas prácticas, como la física y la química, 
así como en aquellas de naturaleza pro-
cedimental.

El estudio realizado por Miao (2019), 
que tituló “Investigación sobre la ética de 
los derechos humanos en investigaciones 
de inteligencia artificial con el método 
de análisis de la literatura bibliográfica”, 
tuvo como objetivo general, “identificar 
los productos de inteligencia artificial 
(IA) y en ella, se analizan las formas 
como se ejecutan los procedimientos 
indagatorios en comparación con los es-
tándares éticos que sigue, desde el dile-
ma ético y humano y la correlación con 
el desarrollo de la IA como posibilidad 
indagatoria. En el caso específico de la 
metodología de la investigación, los pro-
fesores del área explorar estos mecanis-
mos de manera sistemática y consistente 
como auxiliar didáctico, que permite la 
aprehensión de conocimientos que son 
vitales para la comprensión y aplicación 
de esta área académica, es por ello que 
se “… asumen la tarea de reconocer los 
sentimientos de sus estudiantes y ofrecer-
les distintas posibilidades para solucionar 
obstáculos presentes en el contexto aca-
démico” (Froment et al., 2023, p. 481).
Granero et al. (2022) examinaron, desde 
la perspectiva de los estudios sobre inteli-
gencia artificial, los procedimientos me-
todológicos aplicados por Alan Turing en 
sus investigaciones en la década de 1950. 
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Su análisis se centró en la demostración 
científica de que las computadoras tie-
nen la capacidad de desarrollar protoco-
los humanos, lo que implica la habilidad 
para llevar a cabo actividades o compor-
tamientos propios de los seres humanos. 
A medida que la IA se ha vuelto más ac-
cesible, las instituciones educativas han 
comenzado a adoptarla en diversas áreas, 
desde la recopilación de datos hasta la 
retroalimentación personalizada. Nues-
tros resultados demuestran una fuerte 
tendencia e interés creciente de investiga-
ción sobre el uso de la inteligencia artifi-
cial en la educación,… (Bolaño-García y 
Duarte-Acosta, 2023, p. 9).

En este sentido las potencialidades de 
la inteligencia artificial son concebidas 
como el conjunto de posibilidades que se 
pueden explorar, desde las experiencias 
docentes, para establecer vínculos forma-
tivos entre los participantes. El estudio 
sobre los procesos que se desarrollan da 
cuenta de la elaboración de los protoco-
los que se discuten en la metodología de 
la investigación científica en y a partir de 
la inteligencia artificial requiere de me-
canismos pedagógicos y didácticos que 
permitan la operatividad de esta nueva 
concepción que produce efectos implíci-
tos en cada proceso epistémico. Es por 
ello por lo que los profesores utilizan a 
menudo la herramienta de la inteligencia 
artificial como un constructo que vin-
cula lo pedagógico con lo curricular. Se 
trata en consecuencia de una disciplina 
que se orienta hacia la descripción de los 
entornos creativos de los métodos de in-
dagación y que son consideradas como 

inteligentes en la ejecución de tareas es-
pecíficas, realizando adaptaciones e inte-
racciones para producir resultados con-
cretos y asertivos.

Los sistemas adjudicados a la inteligencia 
artificial tienen la capacidad de generar 
textos y descripciones sistematizados de 
investigaciones o de arqueos bibliográfi-
cos sobre la naturaleza de los desempe-
ños realizados en las aulas, estableciendo 
o propiciando patrones de conductas, 
enfoques de análisis, tendencias acadé-
micas, facilitando a los usuarios de un 
bagaje informativo desde los enfoques 
pedagógicos hasta las percepciones filo-
sóficas de hechos concretos (Gosparini y 
Ramos, 2021). No obstante, su uso como 
herramienta requiere de una capacitación 
adecuada por la riqueza de las informa-
ciones que emite, y muchas veces impre-
siona en el carácter ético de los procesos 
educativos e investigativos (Leão et al., 
2022). 

Se deben establecer estadios individuales 
y grupales que brinden cierta seguridad a 
los estudiantes, con el propósito de que 
se propicie una equidad en los accesos a 
la inteligencia artificial, para discriminar 
tanto el uso como la educabilidad de los 
procesos de búsquedas, en función de los 
algoritmos que se derivan de las prácticas 
formativas. Además, es pertinente forta-
lecer los procesos emocionales que den 
espacios para los equilibrios entre los co-
nocimientos de acuerdo con las instruc-
ciones realizadas por los profesores; la ra-
zón estriba en que la educación implica 
de manera paralela, el perfeccionamiento 
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de habilidades socioemocionales que evi-
dentemente requieren de una orientación 
en las interacciones entre los grupos (Jara 
y Ochoa, 2020).

Relatos de la experiencia docente en 
los cursos de Metodología de la inves-
tigación

La asignatura de metodología de la in-
vestigación se constituye en una de las 
áreas de mayor sistematicidad en los dis-
cursos docentes, por la complejidad de 
su estructura curricular. El propósito al 
desarrollar las fases de la metodología de 
la investigación, es analizar y valorar las 
distintas ópticas didácticas que aplican 
los profesores, para establecer mecanis-
mos formativos trascendentes. Así debe 
explorar la utilización de recursos especí-
ficos, sistematizar los contenidos sinópti-
cos, describir los protocolos académicos, 
y en lo posible, apoyarse en la técnica de 
la inteligencia artificial para establecer 
los vínculos de los procesos de enseñanza 
aprendizaje, para establecer condiciones 
idóneas para la práctica educativa (Puer-
to y Gutiérrez-Esteban, 2022).
En el enfoque señalado anteriormente se 
considera como prioritario conjugar los 
factores que gravitan en el acto escolar, 
los cuales deben ser analizados y contro-
lados en la medida de lo posible. Esta po-
sibilidad es una recomendación que sur-
ge de las previsiones curriculares “… ya 
que los estudiantes están constantemen-
te llamados a actividades que conllevan 
comportamientos iniciados por factores 
externos, es necesario facilitar la interio-
rización de los comportamientos y acti-

vidades relacionadas con el proceso de 
aprendizaje” (Jaramillo, 2021, p. 222). 
Los relatos de los docentes se constituyen 
en informaciones de mucho valor acadé-
mico, porque se trata de elementos expe-
rienciales que explican la fenomenología 
que se experimenta en los intercambios 
que se realizan en las aulas, y en el caso 
de las asignaturas teórico-prácticas, con 
mayor énfasis, en el sentido de que se de-
ben conjugar las dos vertientes, estable-
ciendo mecanismos que están dirigidos 
a caracterizar de la manera más objetiva 
posible, los logros y metas alcanzadas 
(Leo et al., 2020).

Metodología

Contexto de la Investigación

La investigación fue desarrollada en la 
República Dominicana. Los participan-
tes fueron 10 profesores de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
Recinto San Juan de la Maguana, semes-
tre 2023-20 a quienes se constituyeron 
en los sujetos de investigación.

Tipo de investigación

La investigación estuvo imbuida en el 
enfoque cualitativo, desde la perspectiva 
exploratoria, con la intención de indagar 
de manera exhaustiva, desde los relatos 
de las experiencias docentes sus per-
cepciones sobre la inteligencia artificial 
desde una mirada de la asignatura me-
todología de la investigacion cientifica, 
en la Universidad Autónoma de Santo 
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Domingo (UASD) Recinto San Juan de 
la Maguana.

Cuando se habla del enfoque cualitativo 
exploratorio se interpreta que el conjunto 
de hechos de interés indagatorio, tratan 
de realizar una aproximación al carácter 
fenomenológico de la realidad, y para 
ello se pueden utilizar vías metódicas y 
técnicas para caracterizar la realidad de 
la manera más exhaustiva posible, reali-
zando las interpretaciones que se derivan 
de los elementos de juicio extraídos de la 
realidad concreta (Carmona et al., 2021).

Cada investigación cualitativa explora-
toria tiene su particularidad, la cual se 
disemina por una serie de momentos 
que devienen de situaciones novedosas 
que permiten amplificar las formas de 
comprensión de las realidades que se 
estudian. En el caso de la inteligencia 
artificial y la metodología científica, su 
preeminencia puede concebir distintas 
ópticas de acuerdo a las percepciones de 
los profesores que administran la asigna-
tura, situación que debe considerarse en 
las fases que se planifiquen (Martínez et 
al., 2022).

Los investigadores cualitativos-explora-
torios emiten por lo general una serie de 
preguntas, y a partir de las opiniones edi-
fican las respuestas a partir de los hechos 
aprehendidos, propiciando reflexiones 
que dan sentido a las experiencias que se 
decantan (Barquín et al., 2022; Morales 
y Curiel, 2019).

Métodos y técnicas

Para realizar una aproximación a las rea-
lidades de interés indagatorio, y de esta 
forma conocer las percepciones de los do-
centes que administran la asignatura me-
todología de la investigación científica en 
las universidades indicadas sobre la inteli-
gencia artificial y los relatos pedagógicos a 
través de las experiencias individuales, se 
recogió información a través de:

1. La revisión documental. Consiste en 
la aplicación de una técnica orientada a 
la revisión y arqueos escritos sobre temas 
de interés indagatorio, de donde se ex-
traen informaciones que son analizadas 
y sistematizadas de manera estructurada 
(Maxwell, 2019). En el caso que se trata 
en el presente estudio, aquellas informa-
ciones sobre la inteligencia artificial y su 
relación con la metodología de la investi-
gación científica, desde los correlatos de 
los profesores.

2. La entrevista semiestructurada. Es la 
exploración de temas de interés a tra-
vés de preguntas que se formulan a los 
interlocutores. “Las entrevistas semies-
tructuradas permiten profundizar en las 
creencias y opiniones de las personas en-
trevistadas, así como en su contexto, en-
tendido este como la representación in-
dividual y subjetiva de lo relevante para 
cada persona…” (Ibarra et al., 2023, p. 
503).

3. Grupos focales. Constituye una técni-
ca de grupos, preferiblemente menores a 
10 participantes en sesiones no mayores 
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a 2 horas (Corona, 2018; Ramírez-Elías 
y Arbesú-García, 2019). Para ello se es-
tablecen un guion que orienta a los en-
cuentros planificados.

Las categorías asociadas al presente estu-
dio son: 1) Uso de la inteligencia artifi-
cial en las clases de metodología de la in-
vestigación, y 2) Descripción (o relatos) 
de los aprendizajes en la asignatura me-
todología de la investigación por parte de 
los docentes.

En el caso de la entrevista, las preguntas 
que se formularon fueron las siguientes: 

1) ¿Cuál es el nivel de información que 
usted maneja en el uso de la inteligen-
cia artificial? 2)¿Cuál es la frecuencia de 
uso de la inteligencia artificial en las cla-
ses de metodología de la investigación? 
3) ¿Qué orientación pedagógica utiliza 
usted en el desarrollo de contenidos de 
la asignatura metodología de la investi-
gación al desarrollar la inteligencia ar-
tificial? 4) ¿Cuáles son los impactos del 
uso de la inteligencia artificial en la apre-
hensión de conocimientos y habilidades 
metodologicas, en cuanto a la realización 
de diagnósticos, planificacion de inves-
tigaciones, desarrollo y aplicación de 
tecnicas e instrumentos y la obtención e 
concluciones relavantes por parte de los 
estudiantes? Y 5) ¿Cómo describe usted, 
las experiencias académicas en el desa-
rrollo de la asignatura metodología de la 
investigación y el uso de la inteligencia 
artificial en las diferentes fases?

Para los grupos focales se indagó acaerca 
de: 1) ¿Cuáles son los beneficios que us-
ted ha percibido al desarrollar contenidos 
de la aignatura metodología de la inves-
tigación mediante el uso de la inteligen-
cia artificial? 2) ¿Cómo expresa usted un 
juicio valorativo sobre la pertinencia o no 
de desarrollar contenidos de la asignatu-
ra metodología de la investigación me-
diante el uso de la inteligencia artificial? 
Y 3) Describa algunos relatos que que a 
su juicio, se constituyen en obstaculos al 
desarrollar contenidos de la asignatura 
metodología de la investigación median-
te el uso de la inteligencia artificial?

Participantes

En el desarrollo del presente estudio, el 
cual está inserto en el paradigma cualita-
tivo, se pretende dar una explicación ex-
haustiva de la inteligencia artificial una 
mirada desde la asignatura metodología 
de la investigacion cientifica: un relato 
de experiencia docente, es decir, cuáles 
son las bondades de esta tecnología, en la 
(UASD), Recinto San Juan de la Magua-
na, lo que implica que el interés central 
se dirige a dar cuaenta de la fenomenolo-
gia de los hechos específicos que se susci-
tan en el devenir de los intercambios de 
saberes en esta disciplina.

El factor común de las investigaciones 
cualitativas es que generalmente se tra-
baja con porciones pequeñas de partici-
pantes para un manejo exploración de 
los rasgos de interes indagatorio, ya que 
no prevalece el interes de generalizar los 
hallazgos, sino por el contrario dar cuen-
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ta de los acontecimeintos que se suscitan 
en las experiencias especificas (Moreno, 
2022). Es por ello, por lo que de un uni-
verso de 10 profesores que administran 
la asignatura metodología de la investi-
gación en la (UASD), Recinto San Juan 
de la Maguana, se seleccionaron aplican-
do el muestreo intencional a los 10 pro-
fesores. Cuando se escoge una muestra 
intencionada, el investigador hace uso 
de una forma de selección de los sujetos 
de investigación atendiendo juicios per-
sonales que permitan una exploración 
ajustada a los propósitos intrínsecos del 
estudio (Krainer y Chaves, 2021).

Cuando se realiza una selección de par-
ticipantes a conveniencia, se establece un 
criterio que determina las características 
requeridas para realizar una consulta de-
terminada, lo que da consistencia a las 
fases subsiguientes de la investigación 
(Sánchez, 2019). En este sentido como 
criterio para incluir a los sujetos seleccio-
nados, se requirió que administraran la 
asignatura metodología de la investiga-
ción científica, utilizando la inteligencia 
artificial, y en segundo lugar que perte-
necieran a la universidad. En este caso, a 
la (UASD), Recinto San Juan de la Ma-
guana, los cuales se expresan en la tabla 
1, en la que se describen los elementos 
que identifican y/o discriminan.

Tabla 1: Docentes participantes

Nota: Elaboración propia, 2023
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Análisis de la información

El procedimiento seguido para reali-
zar los análisis de los hallazgos e infor-
maciones que se recolectaron se ejecutó 
utilizando el software Atlas, es sugerido 
ampliamente en las investigaciones cua-
litativo exploratorias. En este sentido se 
hizo uso de una categorización y codifi-
cación de las informaciones obtenidas y 
que están relacionadas con las categorías 
1) Uso de la inteligencia artificial en las 
clases de metodología de la investiga-
ción, y 2) Descripción (o relatos) de los 
aprendizajes en la asignatura metodolo-
gía de la investigación por parte de los 
docentes.

Posteriormente se sintetizaron y reca-
tegorizaron todas las informacione s 
asociadas a las categorías señaladas que 
explican las percepciones sobre la inte-
ligencia artificial una mirada desde la 
asignatura metodología de la investiga-
cion cientifica: un relato de experiencia 
docente, las cuales fueron tabuladas para 
un mejor analisis y aprehensión de las 
descripciones.

Análisis de los resultados

La inteligencia artificial facilita los pro-
cedimientos didácticos de los profesores 
en la obtención de miradas de los contex-
tos escolares asimilando las limitaciones 
de uso de esta herramienta por parte de 
los estudiantes y las vías alternas para su 
comprensión y capacitación específica. 
En función de las informaciones que se 

obtuvieron, de acuerdo con los relatos de 
los docentes consultados, sobre cuatro 
(4) ejes específicos: uso de la inteligencia 
artificial en las actividades escolares, ca-
pacitación o estudios en inteligencia ar-
tificial, formas de desarrollo pedagógico 
de la asignatura metodología de la inves-
tigación y Expectativas y desafíos del uso 
de la inteligencia artificial en los cursos 
escolares.

Para la descripción de los resultados, se 
transcriben algunos textos correspon-
dientes a los relatos expresados por los 
docentes consultados de manera anóni-
ma, para dar sentido y concesión a los 
hechos discursivos que se obtuvieron 
como evidencias de acuerdo con la apli-
cación de las técnicas utilizadas

Uso de la inteligencia artificial en las 
actividades escolares

En el desarrollo de las actividades esco-
lares, la utilización de diversos recursos 
y estrategias para desarrollar contenidos 
es una forma de implementar los acerca-
mientos entre los contenidos a desarro-
llar y las potencialidades concretas de ser 
aprehendidos por los sujetos de aprendi-
zaje. En este orden de ideas, la mayoría 
de los entrevistados afirmaron que de 
manera cotidiana recurren a las plata-
formas tecnológicas y a los espacios web 
para complementar los contenidos que 
son desarrollados en clases, y con una 
frecuencia moderada la inteligencia arti-
ficial, para la enseñanza de la asignatura 
metodología de la investigación.
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Los relatos que a continuación se expo-
nen, responden a las apreciaciones dis-
cursivas de los docentes:

La etapa de la pandemia fue una excusa 
para asumir de manera cotidiana el uso 
de las tecnologías, en mi caso inicié uti-
lizando el teléfono móvil para intercam-
biar textos y videos con los estudiantes, 
básicamente en los aspectos de la me-
todología de la investigación y de cómo 
debían realizar sus indagaciones, prácti-
camente no la utilice (Docente 1).

Uno de los usos más útiles fue la suplan-
tación de los materiales impresos en pa-
pel por la exploración de los diferentes 
contenidos a través de la inteligencia 
artificial. Se puede afirmar que se ha 
constituido en un auxiliar para la bús-
queda de contenidos y las posibilidades 
de intercambiar impresiones acerca de 
cómo se debe realizar una investigación, 
pues prácticamente, en fracciones de 
segundos, esta herramienta te brindaba 
prácticamente las respuestas a tus inquie-
tudes en el ahora. Tuve sesiones donde 
debía establecer los principios de uso 
para adecuar los procedimientos indaga-
torios (Docente 2).

Modernamente, en un porcentaje que 
ronda el 25%, porque te limita la capaci-
dad de pensar o razonar, y en el caso de 
la asignatura metodología de la investi-
gación, con mayor razón, porque se tie-
nen explicar, y la inteligencia artificial lo 
hace, pero no reflexiona acerca del por-
qué de tal o cual vía. No obstante, los 
estudiantes muchas veces manejan mejor 

las formas de uso de la inteligencia artifi-
cial que algunos profesores (Docente 3).

Donde laboro ciertamente se ha avanza-
do mucho en el uso de las tecnologías y 
plataformas, y los estudiantes que cursan 
metodología de la investigación, tienen 
ciertos avances en esa área. Sin embargo, 
en lo atinente al uso de la inteligencia arti-
ficial, son esporádicas las experiencias. En 
lo personal, incluso tengo ciertas reservas 
cuando utilizo la inteligencia artificial, 
pero se constituye en un avance impor-
tante que pronto las universidades debe-
rán asumir con mayor auge (Docente 4).

En pleno siglo XXI se considera a la 
inteligencia como un mito, esto por la 
versatilidad al realizar alguna tarea, las 
pocas veces que la he utilizado ha sido 
para cuestiones puntuales como los tipos 
de investigación o los instrumentos aso-
ciados una técnica determinada, luego 
continúo utilizando los espacios de in-
ternet para complementar los contenidos 
(Docente 5).

La inteligencia artificial es una realidad 
en los contextos escolares en la actuali-
dad, son numerosos los estudiantes que 
se consideran nativos en este particular, 
de allí que los docentes deben establecer 
mecanismos de capacitación en tiempo 
perentorio, para no quedar rezagados 
(Fredy y Calderón, 2020). 

Los albores de la tercera década del siglo 
XXI están siendo testigos de la impara-
ble influencia de las grandes corporacio-
nes digitales en la educación. Un ámbito 
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que se ha convertido para ellas en una 
fuente inagotable de datos y dinero y, por 
tanto, de poder. Poder para configurar y 
moldear las nociones de conocimiento, 
enseñanza y aprendizaje, y los roles del 
profesorado y el alumnado (Giró-Gracia 
y Sancho-Gil, 2022, p. 130).

Y este es uno de los retos más impor-
tantes en el uso de esta tecnología en 
las clases de metodología se la investiga-
ción. “La Inteligencia Artificial (IA) en 
la enseñanza y el aprendizaje ha cobra-
do importancia en la última década en 
el aprendizaje y procesos de enseñanza.  
Nuevas tecnologías-educación basada en 
la educación para ayudar a las personas a 
utilizar esta tecnología” (Sekeroglu et al., 
2019, p. 3).

Capacitación o estudios en inteligen-
cia artificial

Las diversas universidades o institucio-
nes de educación del país fomentan la 
formación y la capacitación en cada una 
de las áreas que administran los profeso-
res. Se trata de una condición que marca 
el rumbo y el desarrollo de cada una de 
las asignaturas que componen los currí-
culos formativos. La capacitación, por 
lo tanto, es una característica que debe 
prevalecer en los ámbitos universitarios, 
y los docentes en particular están en el 
deber de formarse permanentemente, es-
pecíficamente en los que tienen bajo su 
responsabilidad la asignatura metodolo-
gía de la investigación. En ese sentido las 
apreciaciones en función de la formación 

o estudios en inteligencia artificial expre-
saron y relataron lo siguiente:

“La capacitación que he recibido ha sido 
autodidacta, y no sé si lo estoy hacien-
do bien, no obstante, es común escuchar 
sobre la tecnología de la inteligencia ar-
tificial como herramienta de búsqueda 
y de procesamiento de informaciones” 
(Docente 6).

“Sí, hemos tenido algunos procesos de 
capacitación, dictados por instituciones 
privadas. En la universidad donde tra-
bajo se han programado cursos gratuitos 
para los profesores, pero aún no se han 
dictado. Mi participación en conver-
satorios y lo que he podido indagar en 
los sitios web, no sé si es lo correcto, me 
gustaría participar en un curso formal, 
y si es en la universidad mucho mejor” 
(Docente 7).

“El año pasado, el Ministerio de Educa-
ción de la República Dominicana (MI-
NERD) dictó unas charlas sobre la inteli-
gencia artificial, pero se hizo más énfasis 
en las plataformas digitales para estable-
cer comunicación con los estudiantes. He 
utilizado en algunos momentos la inteli-
gencia artificial y me han dado resultados 
provechosos” (Docente 8).

“Realicé un curso en el Instituto Na-
cional de Formación Técnico Profesio-
nal (INFOTEP) y fue muy interesante, 
porque me facilitó la exploración en in-
ternet para extraer informaciones sobre 
metodología de la investigación, mis he-
rramientas aún son moderadas, pero me 
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han servido para continuar en esta onda” 
(Docente 9).

“En reuniones informales con algunos co-
legas del área, hemos explorado en la web 
y la inteligencia artificial tiene un busca-
dor, y con él las exploraciones sobre los 
estatus de investigaciones y estudios, se 
aprecian de forma rápida, a las clases con 
los estudiantes hemos compartido impre-
siones acerca de la inteligencia artificial, 
con resultados altamente positivos, el uso 
de la inteligencia artificial ha tenido un 
impacto positivo en la calidad de los tra-
bajos de los estudiantes” (Docente 10).

“Con la ayuda de la IA se potencializa la 
capacidad de ajustar el contenido y el rit-
mo de enseñanza y aprendizaje, teniendo 
en cuenta una caracterización más preci-
sa de las necesidades específicas de cada 
estudiante. (…). La IA permite la crea-
ción de plataformas de aprendizaje adap-
tativo que ajustan el contenido y el ritmo 
de enseñanza de manera más eficiente…” 
(Norman-Acevedo, 2023, p. 5).

Es importante que la coyuntura actual 
donde la inteligencia artificial es una he-
rramienta de uso casi generalizado en las 
diversas áreas e instituciones, los docentes 
universitarios se capaciten y formen, para 
manejar con fundamento esta tecnología. 
La IA se concibe como la disciplina que 
realiza configuraciones y programaciones 
en máquinas para que actúen y respondan 
de manera precisa y rápida (Domínguez, 
2020), por lo tanto, la capacitación de los 
docentes en el área de la inteligencia arti-
ficial es impostergable.

Las experiencias de los docentes en los 
diferentes contextos educativos son una 
fuente importante de hechos que pueden 
coadyuvar a mejorar el desarrollo de los 
contenidos en la asignatura metodología 
de la investigación, “… también resulta 
prioritario establecer en el ámbito uni-
versitario mecanismos y estrategias que 
promuevan este tipo de motivos, para 
fomentar un mejor desempeño laboral 
futuro de los profesionales de la Educa-
ción” (Llanes et al., 2021, p.p. 63-64).
 
Es por ello que los discursos y relatos que 
se escenifican a propósitos de los desarro-
llos áulicos, son consideradas desde las 
percepciones de los docentes, como un 
beneficio adicional de las indagaciones 
que se realizan aplicando las diferentes 
metodologías de la investigación, y que 
son complementadas con recursos y téc-
nicas de avanzada como a inteligencia 
artificial, se trata de “… una actitud de 
implicación positiva en las tareas acadé-
micas que supone energía en las actua-
ciones que se realizan y que conecta de 
manera positiva a la persona con la acti-
vidad” (López et al., 2021, p. 2).

Formas de desarrollo pedagógico de la 
asignatura metodología de la investi-
gación

Otro de los rasgos que sobresalen y que 
se expresan en los resultados de la pre-
sente investigación son las diversas for-
mas de cómo los docentes desarrollan los 
contenidos curriculares, en ese sentido 
sus opiniones fueron las siguientes:
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“Después de la etapa de la pandemia, 
las clases magisteriales era casi una obli-
gación por las condiciones y necesida-
des de establecer contacto directo con 
los estudiantes, sin embargo, de manera 
paulatina fui incorporando elementos de 
didáctica alternativa utilizando las plata-
formas digitales, pero en muy poca medi-
da la inteligencia artificial” (Docente 7). 

“Los intercambios de aprendizaje en la 
asignatura metodología de la investiga-
ción, se planificaron en función de las 
tareas específicas, y algo importante, 
orienté a los estudiantes para que realiza-
ran sus estudios de manera independien-
te, mediante video y foros digitales, con 
resultados muy buenos” (Docente 9).

“Seguí un modelo mixto, las clases ma-
gistrales y las intervenciones discutidas 
de los estudiantes, esta forma fue muy 
provechosa, porque las opiniones refor-
zaron las temáticas propias de la asig-
natura metodología de la investigación” 
(Docente 4).

“Se trata de realizar aproximaciones fe-
nomenologías donde la tecnológica y la 
inteligencia artificial dan cuenta de las 
readaptaciones que se suscitan mediante 
la construcción y adquisición de saberes 
y de conocimientos, que se han trans-
formado en insumos prioritarios para 
superar las coyunturas y las condiciones 
investigativas en los diversos escenarios 
educativos” (Luciana, 2023). 

La crisis surgida como consecuencia de 
la pandemia evidenció la desigualdad y 

disparidad existente, demostró que ésta 
permeó en todos los segmentos y ámbi-
tos del ser humano, lo cual representó un 
desafío para los involucrados en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje, demostran-
do la necesidad de innovar, no sólo en los 
medios sino también en los currículos y 
estrategias empleadas hasta el momento 
(Zamora y Mendoza, 2023, p. 5).

En virtud de estas apreciaciones se pue-
de percibir que no existe una manera 
única para desarrollar de manera peda-
gógica los contenidos de la asignatura 
metodología de la investigación, lo cual 
es pertinente y valido en las actividades 
académicas de las universidades involu-
cradas en el estudio. Otro elemento que 
se extrae de los resultados expuestos es el 
poco uso de la inteligencia artificial en 
el desarrollo pedagógico de la asignatu-
ra, a pesar de estas realidades “… algu-
nas instituciones han abordado los retos 
planteados por los desarrollos de la IA” 
(Barrios et al., 2020, p. 82).

Expectativas y desafíos del uso de la 
inteligencia artificial en los cursos es-
colares

Una característica de la pedagogía es la 
libertad académica en el actuar de los 
profesores, lo que caracteriza la actitud 
de los integrantes de una asignatura en 
función de la mejor vía para la aprehen-
sión de saberes. En este sentido, los de-
safíos en cuanto al uso de la inteligencia 
artificial son diversos, para los involucra-
dos en el presente estudio, sus opiniones 
fueron las siguientes:
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“A veces siento temor, y lo explicaré con 
un ejemplo: Cuando escribimos en la 
computadora y escribimos una palabra 
inadecuadamente o con errores, la má-
quina lo indica, y esa era una responsa-
bilidad individual de quien redacta. Solo 
de imaginar que las demás funciones las 
realizará la inteligencia artificial, por de-
cir lo menos, en un futuro no muy lejano 
no seremos imprescindible” (Docentes 1).

“Es una tecnología “que resuelve en frac-
ciones de segundos” tareas que nos lleva-
ría minutos y quizás horas, y esto eviden-
temente es un signo de que lo humano 
de los procesos educativos está en deca-
dencia. No sé hasta dónde es conveniente 
para la humanidad esta tecnología, mis 
expectativas son muy reservadas”. (Do-
cente 3).

“Ciertamente es un reto, y en lo personal 
pienso que los profesores debemos for-
marnos y capacitarnos en la tecnología 
de la inteligencia artificial, para estar a 
tono con tales avances. Esa es la historia 
y es nuestra responsabilidad, no debemos 
tener miedo a los avances científicos” 
(Docente 2).

“Estamos frente a un conocimiento que 
nos reta constantemente, ya en la década 
de los 50 con la aparición de la computa-
dora se especuló de que los humanos íba-
mos a estar de adornos en las instituciones 
de formación, sin embargo, no fue así, la 
ciencia avanza, la formación de los profe-
sores debe ir a ese ritmo” (Docente 7).

Las opiniones revelan que existe por una 
parte escepticismo y por la otra, hay una 
disposición a enfrentar el riesgo de ahon-
dar y conocer mejor la tecnología de la 
inteligencia artificial para ser aplicada 
en la cotidianidad escolar. Los avan-
ces de la ciencia son de una magnitud, 
que en el presente milenio los estudios 
abarcan áreas diversas, y entre ellas la 
educación, en ese sentido la IA viene a 
servir de complemento para mejorar los 
procesos formativos, de donde deviene 
la responsabilidad de los diferentes paí-
ses y sistemas educativos, de capacitar a 
estudiantes y profesores en esta área tan 
importante (Cotino, 2019).

En las diferentes instituciones, los profe-
sores realizan esfuerzos por realizar in-
tercambios de saberes adaptándolos a las 
coyunturas particulares de cada proceso, 
entre las que se destacan los cambios 
metodológicos y los aportes pedagógi-
cos para aumentar la autoestima de los 
escolares (Canales y Silva, 2020), que son 
practicadas de manera natural en cada 
una de las áreas o los campos de saberes.

En este sentido, se demuestra que existe 
“…la necesidad de innovar, no sólo en 
los medios sino también en los currícu-
los y estrategias empleadas hasta el mo-
mento (Zamora y Mendoza, 2023, p. 5). 
En el caso específico de la asignatura me-
todología de la investigación con mayor 
razón, pues constantemente se requieren 
realizar estudios de alto impacto y se 
requiere para ello que las tecnologías se 
ajusten a los requerimientos que la actua-
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lidad demanda, y en ello la inteligencia 
artificial juega un rol preponderante.

Discusión de los resultados

La inteligencia artificial como auxiliar 
en el desarrollo de  la asignatura meto-
dología de la investigacion cientifica, es 
vista desde los relatos de los docentes 
como una aternativa válida para mejorar 
los procesos de busquedas y en el proce-
samiento de informaciones, es decir “… 
la mayoría de los docentes desarrollan 
una actitud e interés por el proceso de 
aprendizaje…” (Flores-González, 2022, 
p. 111).

Los resultados obtenidos evidencian que 
ciertamente existe un uso moderado de 
la inteligencia artificial en las diferentes 
unidades curriculares, dando cuenta de 
que existen algunos vacíos o expectati-
vas naturales en cuanto a su evolución 
y legitimación como actividad inherente 
a las actividades académicas (Pimienta 
et al., 2022; Silva Hernández  & Mar-
tínez, 2022), lo que impone un criterio 
analítico que redunde en la exploración 
adecuada de las diferentes plataformas 
digitales para dar sentido pedagógico a 
los diversos protocolos escolares.

Por otro lado, se aprecia que durante la 
pandemia aumentó el uso de las tecno-
logías educativas, basadas en plataforma 
específicas para garantizar los procesos 
de prosecución que son responsabilidad 
de las distintas universidades, en parti-
cular las involucradas en el presente estu-
dio. Esta coyuntura, sin embargo, abrió 

un espacio importante para que se co-
menzaran a establecer los estudios sobre 
la inteligencia artificial y su apoyo en las 
diversas asignaturas (Terrones, 2022).

Muchos de los docentes de metodolo-
gía de la investigación, vistas las escasas 
ofertas sobre cursos sobre inteligencia 
artificial, buscaron alternativas como el 
auto ayuda, conversatorios entre pares, 
y en la medida de lo posible, realización 
de cursos en la medida de lo posible. Los 
docentes son el conducto adecuado para 
conectar los conocimientos con los es-
tudiantes, por ello se deben mejorar los 
servicios que en materia de tecnología se 
ofrecen en la universidad (Arabí et al., 
2021).

Otros hallazgos indican el escepticismo 
de los docentes con respecto al uso de la 
inteligencia artificial en las clases de me-
todología, en el sentido de que minimi-
zan el carácter humano y reflexivo, tanto 
de las búsquedas como de las reflexiones 
que sobre los hallazgos necesariamente 
se deben realizar. No obstante, “… la IA 
podría cambiar tanto el modo en el que 
el profesor enseña como el que el alum-
nado aprende, deberíamos tener presen-
te que el objetivo primordial debe ser el 
logro de un aprendizaje significativo” 
(Ayuso del Puerto y Gutiérrez Esteban, 
2022, p. 6).

De manera general, se puede afirmar que 
existe una aplicación moderada en  la 
UASD de la inteligencia artificial en la 
asignatura metodología de la investiga-
ción, lo cual se convierte en un indicati-
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vo para seguir explorando y capacitando 
a los profesores y estudiantes en el uso 
de esta técnica, vista la realidad que se 
manifiesta en el crecimiento y perfeccio-
namiento científico de esta área.

Algunas opiniones se orientaron a des-
cribir las potencialidades pedagógicas en 
la asignatura metodología de la investi-
gación, cuyos relatos estuvieron centrado 
en las bases epistémicas de los contenidos 
a explorar, entre otros:

- Sistematizar las experiencias áulicas 
al desarrollar contenidos de la asig-
natura metodología de la investiga-
ción, de acuerdo a las diversas opi-
niones de los profesores.

- Realizar aprehensiones sistémicas 
de las informaciones de interés in-
vestigativo al consustanciar relatos 
experienciales por parte de los pro-
fesores. Es importante dar espacio 
para explorar asuntos propios de los 
acontecimientos que se suscitan en la 
asignatura metodología de la inves-
tigación.

- Discernir acerca de la naturaleza 
teórico-práctica de la asignatura 
metodología de la investigación. Se 
aprecia que se hace énfasis en los pro-
cedimientos, aplicación de técnicas e 
instrumentos, soslayando los conte-
nidos teóricos de esta disciplina.

- Caracterizar la utilización de recursos 
didácticos y tecnológicos (entre ellos 
la inteligencia artificial) en los relatos 

realizados, para ello se deben separar 
de los beneficios y las posibles ame-
nazas de su uso.

- Rescatar el valor instrumental de la 
inteligencia artificial en el desarrollo 
procedimental de la asignatura me-
todología de la investigación.

Esta técnica produce resultados en frac-
ciones de segundos, y muchas veces no 
son asimiladas por los usuarios (Ma, 
2021; Martínez et al., 2019). Es impor-
tante que emerjan desde cada una de 
las experiencias que se desarrollan en 
la asignatura metodología de la inves-
tigación, informaciones que permitan 
ser categorizadas y relacionadas con los 
principios pedagógicos que se practican 
en contextos determinados, a fin de dar 
sentido metodológico a las indagaciones 
e inquietudes que surjan en el devenir 
histórico en el presente milenio.

Las formas de desarrollo didáctico de la 
asignatura Metodología de la Investiga-
ción propicia la intervención de los in-
vestigadores de una manera más direc-
ta, manipulando, cuando haya lugar las 
variables, y aplicando las técnicas e ins-
trumentos de acuerdo a la naturaleza de 
cada estudio. Las opiniones de los docen-
tes en este sentido se inclinan por el uso 
de programas estadísticos que permitan 
analizar la correlación o asociación de 
las variables, o en el caso de los estudios 
cualitativos, dar sentido interpretativo 
a las diferentes categorías, con la apli-
cación de técnicas que permitan ejercer 
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una aproximación adecuada del hecho o 
fenómeno.

De tal manera que las explicaciones dis-
cursivas de los profesores al hacer refe-
rencia a la técnica de la inteligencia artifi-
cial, valoran su efectividad, sin embargo, 
existen reservas en cuanto a los procedi-
mientos. Esta tecnología en casos pun-
tuales, resuelve y encuentra respuesta de 
manera versátil y rápida. Sin embargo, a 
los profesores les queda la tarea de expli-
car a los estudiantes algunas de las vías o 
itinerarios que se deben seguir para que 
efectivamente se aprecien los hallazgos 
(Agrawal et al., 2022).

La novedad que expresa la tecnología 
de la inteligencia artificial inicia con el 
diagnóstico que necesariamente se deben 
realizar en las instituciones de educación 
superior, es decir, la aplicabilidad depen-
derá efectivamente de la capacitación de 
los docentes, para que sirva de auxiliar 
en los estudios e indagaciones que se rea-
licen, y que además puedan transmitir a 
los estudiantes tales protocolos. A partir 
de ahí, se establecen los mecanismos para 
que efectivamente sea utilitaria.

Sociedad del conocimiento, sociedad 
digital o sociedad de la información, lo 
cierto es que con la introducción genera-
lizada de las nuevas tecnologías de la In-
formación y la comunicación a todos los 
ámbitos de nuestras vidas se produjo un 
cambio significativo en nuestra manera 
de trabajar, de relacionarnos y de apren-
der; estableciendo así nuevas formas de 
integración de los usuarios con los dispo-

sitivos enlazados a la red y los novedosos 
mecanismos de su momento, donde se 
modificaron los clásicos roles de recep-
tor y transmisor información y el cono-
cimiento. De tal manera que esas nuevas 
formas de circulación de contenidos y 
aprendizajes sin barreras espacio - tem-
porales trajo de además el surgimiento de 
nuevos conceptos de mediación educati-
va y que sin intención alguna trastoca-
ron el modelo clásico y/o tradicional de 
relación entre el individuo, la cultura y 
la enseñanza (Covarrubias, 2021, p. 151).
La realidad observada indica que las 
tecnologías invadieron los espacios uni-
versitarios de manera total, no sólo en la 
estructura curricular, sino en las formas 
didácticas y pedagógicas que se asumie-
ron de manera diametral. Todo comen-
zó, si nos ubicamos en la etapa de la pan-
demia, con la necesidad de asumir una 
plataforma digital para los intercambios 
de clases, hecho que surgió de la necesi-
dad de comunicación entre los docentes y 
estudiantes. Sin embargo, se instaló una 
cultura que transformó el aula de cuatro 
paredes, a un espacio sin limitaciones, en 
ello la inteligencia artificial ocupa ya un 
escenario casi imprescindible.

Por ello las nuevas estructuras pedagó-
gicas en asignaturas como Metodología 
de la Investigación, procura desde la 
óptica de los docentes establecer con-
diciones para que sus aplicaciones sean 
efectivamente formativas y que no se 
transformen en un futuro cercano en 
una dependencia que afecte el desarrollo 
y la obtención de conocimientos básicos 
y necesarios por parte de los estudiantes. 
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Es un reto interesante, que debe involu-
crar tanto a los docentes como a los es-
tudiantes.

Conclusiones

La exploración de la Inteligencia Artifi-
cial desde la perspectiva de la asignatura 
Metodología de la Investigación Cien-
tífica en la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, Recinto San Juan de la 
Maguana ha resultado en una experien-
cia docente enriquecedora y reveladora, 
por cuanto ha demostrado ser un punto 
de encuentro entre disciplinas aparente-
mente dispares, lo que ha fomentado un 
entendimiento más holístico.

La inclusión de la Inteligencia Artificial 
como objeto de estudio en la asignatura 
resalta su relevancia contemporánea y su 
proyección hacia el futuro. La tecnolo-
gía está transformando rápidamente la 
forma en que se aborda la investigación 
científica, y es esencial preparar a los es-
tudiantes para comprender y aplicar es-
tos avances en sus futuros proyectos.

La discusión sobre la Inteligencia Arti-
ficial abarca razones éticas y sociales. La 
reflexión sobre la responsabilidad en el 
desarrollo y aplicación de la Inteligencia 
Artificial se convierte en un componente 
crítico de la formación en investigación 
científica.

La inclusión de la Inteligencia Artificial 
en la universidad ha servido como catali-
zador para la creatividad y la innovación 

entre los estudiantes. El desafío de apli-
car estos conceptos en proyectos de in-
vestigación ha estimulado el pensamien-
to crítico y la generación de nuevas ideas.
Dada la rápida evolución de la Inteligen-
cia Artificial, se destaca la importancia 
de mantenerse actualizado en cuanto a 
las tendencias y avances en el campo. La 
formación en Metodología de la Inves-
tigación Científica debe adaptarse con-
tinuamente para incorporar los últimos 
desarrollos en inteligencia artificial.
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Resumen

Objetivo: dar cuenta de las diferencias 
halladas en cuanto al aprendizaje de gé-
neros académicos en dos grupos de clase 
del primer año de la carrera de Psicolo-
gía de una universidad pública argenti-
na, en el marco de la implementación de 
un diseño de intervención. Metodología: 
optamos por una investigación basada en 
diseño con dos grupos de clase: el grupo 
de intervención y el grupo control. Re-
sultados: en el grupo de intervención, al 
cabo de un año, varios de los estudiantes 
dialogan con el docente y con sus com-
pañeros acerca de lo leído, son capaces de 
identificar las clases de textos, los autores 
de los mimos y los datos de edición, y 
plantean relaciones de intertextualidad. 

Abstract

Objective: to account for the differences 
found in terms of learning academic gen-
res in two class groups of an Argentinian 
public university Psychology career first 
year within the implementation of an 
intervention design. Methodology: we 
opted for a design- based research with 
two class groups: the intervention group 
and the control group. Results: in the 
intervention group, after a year, many 
students talk with the teacher and with 
their classmates about what they read, are 
able to identify texts types, texts authors 
and the edition data, and they also can 
make intertextual relations. In the con-
trol group, on the other hand, most of 
the students limit themselves to looking 
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En el grupo control, en cambio, la mayor 
parte de los estudiantes se limitan a bus-
car en las fotocopias la información que 
el docente indica y parecen no valorar la 
necesidad de conocer los autores y datos 
de edición de los textos que leen. Con-
clusiones: en el grupo de intervención, 
la práctica lectora dialógica en contextos 
áulicos parece viabilizar el aprendizaje de 
los géneros académicos y convenciones 
lectoras académicas, en mayor medida 
que en el grupo control.

Palabras Clave: Diseño de la enseñanza; 
Procesos de lectura; Psicología; Estructu-
ra textual; Clases.
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Introducción

El propósito de este estudio es descri-
bir las diferencias halladas en cuanto al 
aprendizaje de géneros académicos en 
dos grupos de clase del primer año de la 
carrera de Psicología de una universidad 
pública argentina en el marco de la im-
plementación de un diseño de interven-
ción.  La investigación hace referencia a 
una serie de aspectos que se desarrollan a 
continuación teniendo en cuenta la con-
ceptualización y revisión de antecedentes 
sobre los géneros académicos y las prácti-
cas lectoras áulicas. 

Las investigaciones en torno a que se lee 
en la universidad dan a conocer que en 
carreras del área de las ciencias sociales 
suelen leerse capítulos de libros y docu-
mentos de cátedra o textos elaborados 
por los docentes para los estudiantes. Por 
su parte, los estudios sobre las prácticas 
lectoras en el aula muestran dos formas 
de organización de las mismas: las predo-
minantemente monológicas y las predo-
minantemente dialógicas. A nivel local, 
la literatura revisada dio a conocer que 
los estudiantes reconocen como textos 
que se leen en la carrera de Psicología, 
mayormente, los capítulos de libro y los 

for the information that the teacher in-
dicates in the photocopies and seem not 
to value the need-to-know texts authors 
and edition. Conclusions: In the inter-
vention group, dialogic reading practice 
in classroom contexts seems to facilitate, 
to a greater extent than in the control 
group, the learning of academic genres 
and academic reading conventions. 

Keywords: instructional design; reading 
processes; Psychology; text structure; 
classes. 
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documentos de cátedra. Además, eviden-
ciaron que parecen primar las formas de 
predominantemente monológicas de or-
ganización de las prácticas lectora áuli-
cas, sobre las dialógicas. En este sentido, 
el interrogante vertebrador de esta inves-
tigación es el siguiente: ¿Hay diferencias 
en cuanto a la apropiación de las clases 
textuales en dos grupos de clase de una 
asignatura del primer año de la carrera 
de Psicología en función las prácticas lec-
toras áulicas?  

Revisión de la literatura

En este apartado presentamos el marco 
teórico y la revisión de antecedentes en 
relación con nuestro problema de inves-
tigación y los aspectos metodológicos de 
nuestra investigación. 

Marco Teórico 

El marco teórico está organizado en dos 
grandes partes: en la primera, abordamos 
que se entiende por géneros académicos 
y, en la segunda, nos centramos en cómo 
se construyen las prácticas lectoras en el 
aula. 

Qué se lee en la universidad

Como se indicó, una primera cuestión 
que nos interesa definir es la referida a 
qué géneros textuales se leen en la uni-
versidad. Sin ser nuestra pretensión en 
estas líneas realizar una teorización ex-
haustiva acerca de los géneros discursi-

vos, sólo los definiremos en tanto este 
movimiento resulta necesario para cen-
trarnos en nuestro objeto de interés: los 
géneros académicos. 

Ciapuscio (2012) en el marco de la Lin-
güística de los Géneros, los entiende 
como conjuntos limitados de ejemplares 
textuales que tienen características es-
pecíficas en común y, en tanto cumplan 
estas características, pueden resultar re-
cursos comunicativos eficaces. Las carac-
terísticas están referidas a varios niveles 
del texto (estructurales, lingüísticos, 
temáticos, situacionales y funcionales) 
que se relacionan y condicionan mutua-
mente. Pueden ser considerados como 
complejos de rasgos que evidencian los 
contenidos y las estructuras lingüísticas. 
Entonces, los textos concretos o ejempla-
res textuales, cuando están constituidos 
de manera prototípica, son buenos repre-
sentantes del género porque realizan los 
rasgos genéricos (Ciapuscio, 2012).

Esta autora pone el acento en la realidad 
cognitiva de los géneros, su adquisición, 
la vinculación entre la experiencia so-
cio-cultural y la competencia genérica. 
Los conocimientos sobre los géneros se 
adquieren y amplían en experiencias co-
municativas y resultan fundamentales 
para producir y comprender textos. Los 
hablantes poseen un conocimiento mul-
tidimensional sobre los géneros porque 
comprenden cualidades prototípicas so-
bre las diferentes dimensiones de los tex-
tos y sus variaciones según los distintos 
géneros (Ciapuscio, 2012). 
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Por su parte, Navarro (2019) retomando 
la propuesta bajtiniana y las tradiciones 
posteriores (Estudios de Lenguas para 
Fines Específicos, Lingüística Sistémico 
Funcional, Estudios Retóricos del Géne-
ro, Interaccionismo socio-discursivo) de 
estudio de los géneros, propone una de-
finición integral considerándolos como: 

…clases de textos que resultan recu-
rrentes y tipificadas, que pertenecen a 
distintas esferas sociales y que son sus-
ceptibles a los cambios sociales e histó-
ricos. Estas clases de textos son reco-
nocidos por las comunidades de uso y 
se caracterizan por los objetivos comu-
nicativos que persiguen, los temas que 
abordan, la estructuración y desarrollo 
temático, y la manifestación multimo-
dal, discursiva, gramatical y léxica. El 
reconocimiento que poseen en las co-
munidades de uso se relaciona a las ne-
cesidades comunicativas de dichas esas 
esferas sociales (Navarro, 2019, p. 15). 

 
El citado autor propone la distinción de 
géneros expertos y géneros de formación, 
estudiantiles o epistémicos. Los prime-
ros, tienen como propósito la construc-
ción, comunicación y la negociación del 
conocimiento entre los miembros exper-
tos de una comunidad disciplinar (por 
ej. artículos de investigación, ponencias). 
Los segundos, tienen como objetivo la 
enseñanza, el aprendizaje y la evalua-
ción del conocimiento de los miembros 
recién llegados y menos experimentados 
de una comunidad disciplinar. Estos úl-
timos son creados por los profesores para 
mediar aprendizajes (por ej. el examen, 

la monografía, la tesis). Lejos de oponer 
los géneros expertos a los de formación, 
para este autor los mismos mantienen re-
laciones de continuidad y características 
comunes (por ej. la tesis de grado y las de 
posgrado) (Navarro, 2015).  

De las interacciones en el aula y la lectura

Como se anticipó, hacemos referencia a 
algunos desarrollos teóricos que centran 
su interés en la trama que se construye 
entre las interacciones en el aula, la lec-
tura, la escritura y la oralidad en contex-
tos áulicos. A partir de la década de 1990 
y en adelante, el cómo se gestionan las 
prácticas de lectura en el marco de las 
interacciones en el aula comienza a ser 
un tema de relevancia. Entre las contri-
buciones más significativas podemos se-
ñalar las de Olson (1997) y Wells (1990) 
quienes remarcan la relación entre lectu-
ra, escritura y el diálogo en la construc-
ción de conocimientos. 

Wells (2006) analizó cómo la lectura, el 
discurso oral y los contextos en qué se 
despliegan, pueden resultar dialógicos 
y/o monológicos (Wells, 2006). Desde 
esta perspectiva, la lectura permite la 
construcción de conocimientos y el en-
riquecimiento cognitivo de los sujetos, 
cuando se realiza en función de propó-
sitos, considerando y dialogando sobre 
las múltiples interpretaciones de quienes 
participan en las prácticas, teniendo en 
cuenta que los significados construidos 
no resultan inmutables sino modificables 
y reflexionando y evaluando lo leído o lo 
que se leerá (Wells, 1990). 
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En la misma dirección, Dysthe (1996) 
estudió en diferentes niveles educativos 
la vinculación entre la lectura y las in-
teracciones entre docentes y estudiantes 
(Dysthe, 1996; Dysthe, 2000; Dysthe, 
Samara & Westrheim, 2006; Dysthe, 
2012). Esta autora entiende que las aulas 
en cualquier nivel del sistema educativo 
y, especialmente en el nivel superior uni-
versitario, constituyen contextos en los 
que confluyen múltiples voces (Dysthe, 
2012). Con base en los planteos de Bakh-
tin (1981) señaló que la dialogicidad es 
parte de la ontología humana y es una 
dimensión del lenguaje y de las comuni-
caciones. Opone esta multivocalidad del 
diálogo o dialogicidad a la monologici-
dad. La multivocalidad se relaciona con 
la tensión entre voces que concuerdan y 
no concuerdan y entre una comprensión 
activa del discurso. Esta comprensión 
activa, implica la relación de diferentes 
puntos de vista y sistemas conceptua-
les que llevan a nuevos elementos en la 
comprensión. Una comprensión activa se 
basa en el establecimiento de una serie 
de complejas interrelaciones en las que 
hay consonancias y disonancias entre la 
palabra en consideración que es enrique-
cida con nuevos elementos. Entonces, 
diversos lenguajes interactúan entre sí y 
se introducen así nuevos elementos en el 
discurso. Por su parte, la monologicidad 
tiende a reducir el diálogo a la palabra 
autorizada. La palabra autorizada de-
manda ser aceptada como verdadera e 
incorporada, persuade internamente y 
su rasgo de autoridad ya está fusionado 
a ella –con lo cual compele a una lealtad 
incondicional -.    

Revisión de antecedentes

La revisión de la literatura, por razones 
de espacio, se circunscribe principalmen-
te, a los aportes de estudios nacionales 
(argentinos) y locales (tucumanos) sobre 
que se lee en la universidad y cómo se or-
ganizan las prácticas lectoras en el aula. 
En este sentido, las investigaciones na-
cionales y latinoamericanas sobre qué 
clases de textos se leen en la universidad 
dieron a conocer que en ciencias sociales 
los alumnos universitarios generalmente 
leen textos académicos derivados de tex-
tos científicos, por ejemplo, los materia-
les de cátedra, los manuales, los libros y 
los capítulos de libros (Bigi, Chacón y 
García, 2013; Carlino, 2005; Giudice, 
Godoy y Moyano, 2016; Pérez y Rincón, 
2013; Savio, 2015; Villalonga Penna y 
Padilla, 2017). 

En la misma línea, en Argentina, algu-
nos estudios se centraron en indagar las 
representaciones o concepciones de es-
tudiantes y docentes sobre lo que se lee 
en la universidad (Savio, 2015; Villalon-
ga Penna, 2023) y otros, en analizar el 
material de lectura al que acceden los 
estudiantes de grado universitario (Vi-
llalonga Penna y Padilla, 2017). En re-
lación con los primeros, por ejemplo, 
Savio (2015), analizó las representaciones 
sociales sobre las prácticas de lectura de 
los estudiantes que ingresaban y finaliza-
ban el primer año en diversas carreras de 
una universidad pública. Con base en la 
administración de una encuesta en dos 
momentos del año lectivo, buscó conocer 
el tipo de textos que leían los estudiantes. 
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En la primera encuesta, un número im-
portante ponía a la literatura en primer 
término y a los textos periodísticos en se-
gundo lugar. En cambio, en la segunda, 
los estudiantes indicaban leer predomi-
nantemente los textos relativos a diferen-
tes campos del saber académico-cientí-
fico, en detrimento de los periodísticos. 
Esto permitía inferir que, el ingreso a la 
universidad planteaba un desplazamien-
to paulatino de la lectura asociada a lo 
literario, recreativo e informativo a la lec-
tura vinculada con los saberes disciplina-
res (Savio, 2015). 

En la institución y en la asignatura en la 
que se plantea la intervención Villalonga 
Penna (2023) analizó el material de lec-
tura y dio a conocer, en primer lugar, que 
éste se encuentra compuesto por una pu-
blicación cuyos autores son los docentes 
de la cátedra de la asignatura en cuestión 
y un cuadernillo que contenía fotocopias 
de otros textos de diversos autores que 
sirven para abordar los contenidos con-
ceptuales de la materia. 

En este sentido, en ambas fuentes pri-
maban los capítulos de libro (88,7%) so-
bre las fichas o documentos de cátedra 
(7,7%) y los trabajos científicos (3,8% 
y 1,8%). Cabe señalar que uno de los 
textos centrales de la materia es un li-
bro escrito por los docentes de la cáte-
dra especialmente para los estudiantes 
sobre diferentes temas del programa de 
estudios de la materia. La concreción de 
esta publicación respondió a una doble 
necesidad: a) plantear un puente y un 
complemento para la lectura de fuentes 

primarias, b) en aquellos casos en que las 
fuentes primarias resultaban muy com-
plejas para los estudiantes ingresantes, 
proponer textos que abordaran los prin-
cipales aspectos conceptuales de las mis-
mas de manera más sencilla. Entonces, 
al analizar la cantidad de capítulos de 
libro del material bibliográfico, si bien la 
mayor parte de los mismos (63%) son de 
autores referentes de la asignatura, gran 
parte de estos capítulos son los conteni-
dos en la publicación de la cátedra (37%) 
(Villalonga Penna, 2023). 

Asimismo, investigaciones argentinas 
pusieron en evidencia que una práctica 
institucionalizada vinculada con el ma-
terial bibliográfico es el uso de fotocopias 
que se encuentran fuera de la obra com-
pleta, desprovistas del índice, prólogo, 
introducciones, solapas que presentan a 
los autores, contratapas que comentan 
el texto, referencias bibliográficas, da-
tos de la edición y título (Giudice, Go-
doy y Moyano, 2016; Villalonga Penna, 
2019; Villalonga Penna y Padilla, 2017). 
Asimismo, estudiantes ingresantes a la 
carrera de Psicología tendían a leer sin 
considerar dichos elementos (Villalonga 
Penna, 2023). 

Por otra parte, la revisión de la literatura 
dio a conocer dos formas predominantes 
de organización de las mismas. Desarro-
llos internacionales (Dysthe, 1996; Dys-
the, 2012) y nacionales (Cartolari y Car-
lino, 2011; Cartolari, Carlino y Rosli, 
2010; Villalonga Penna, 2017) señalaron 
la existencia de prácticas predominan-
temente monológicas y predominante-
mente dialógicas. 
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Por un lado, las formas monológicas, se 
caracterizaban por la primacía de las ex-
posiciones orales del docente y por co-
municaciones organizadas por turnos 
determinados por este. En algunos casos 
inclusive, los docentes podían llegar a 
evitar las interacciones verbales sobre lo 
leído o lo escrito por considerarlas poco 
productivas (Cartolari y Carlino, 2011). 
En esta línea, estudios locales mostraron 
que hay docentes que incluyen la lectura 
en las materias como una herramienta de 
adquisición de información y, para ello, 
hacen primar las exposiciones orales uni-
personales a partir de fuentes teóricas o 
de material bibliográfico indicado por el 
profesor. Las pocas interacciones comu-
nicacionales generadas en el aula, al es-
tar autorizadas por el docente, suelen no 
propiciar contribuciones sustantivas por 
parte de los estudiantes al tema trabajado 
(Villalonga Penna, 2017).

Por el otro, las formas dialógicas, en 
cambio, se caracterizan por un predomi-
nio de las interacciones entre los docen-
tes y los alumnos basadas en preguntas 
y comentarios que emergen en el mo-
mento. Además, por el entramado entre 
lectura, escritura e intercambios orales 
en las clases que sirve para potenciar los 
aprendizajes en dos direcciones: leer y 
escribir para hablar y hablar para leer y 
escribir (Cartolari y Carlino, 2011; Dys-
the, 1996; Dysthe, 2012; Dysthe, Bern-
hardt & Esbjørn, 2012). En esta direc-
ción, estudios locales dieron a conocer 
que la lectura se incluye en la enseñan-
za de los contenidos de una asignatu-
ra, para lo cual, los docentes propician 

diálogos colectivos sobre los textos a leer 
o leídos, posibilitando la relación de las 
explicaciones por parte del docente con 
lo propuesto en los textos y con lo com-
prendido por los estudiantes. Este tipo 
de práctica tendía a propiciar contribu-
ciones más ricas a los temas trabajados en 
clase (Villalonga Penna, 2017).

Metodología

Optamos por una investigación basada 
en diseño (Kelly, Lesh y Baek, 2008) 
en la que nos centramos en el diseño y 
estudio sistemático de las formas par-
ti¬culares de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación de las prácticas lectoras en 
esta comunidad académica en particular 
-Facultad de Psicología de la Universi-
dad Nacional de Tucumán-. -. Dado que 
este tipo de investigaciones se caracteri-
zan por admitir enfoques y técnicas de 
investigación complementarios (Collins, 
Joseph y Bielacyz, 2004; Kelly, Lesh y 
Baek, 2008), apelamos a herramientas 
del enfoque cuantitativo y cualitativo 
comparando dos grupos de clase -uno en 
el que se implementó la intervención y 
otro en el que no-. 

El diseño propuesto de manera general 
consta de cuatro ciclos: 1) en el prime-
ro, focalizamos el problema, para lo cual 
nos basamos en los resultados de estu-
dios previos realizados en la institución 
de referencia en torno al análisis del ma-
terial de lectura de la materia y en las 
evaluaciones de conocimiento sobre gé-
neros académicos y reconocimiento del 
elementos para contextuar lo que se lee; 
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2) en el segundo, elaboramos un plan de 
acción tomando los resultados de dichos 
estudios previos; 3) en el tercero, se pone 
en marcha el plan de acción o interven-
ción diseñado; 4) en el cuarto, se evalúa 
la intervención implementada. 

Por razones de espacio, en este artículo 
hacemos foco en: a) una parte del tercer 
ciclo: la referida a la puesta en marcha de 
la enseñanza dialógica de los géneros aca-
démicos; b) una parte del cuarto ciclo: la 
referida a evaluar los resultados obtenidos 
post-intervención en relación con cono-
cimientos de los estudiantes ingresantes 
acerca de los géneros académicos y de 
ciertas convenciones que viabilizan su lec-
tura comprensiva el conocimiento de los 
elementos para contextuar lo que se lee. 

Como se detalla más adelante, desde 
el punto de vista cualitativo, buscamos 
analizar los datos a la luz de categorías 
que nos permiten organizarlos para su 
exposición y, desde el punto de vista 
cuantitativo, nos centramos en analizar 
los datos a partir de estadísticos descrip-
tivos. Posteriormente, relacionamos o 
triangulamos ambas fuentes de datos a 
fin de intentar generar una teorización 
o argumentación sobre la intervención 
diseñada e implementada comparando 
el desempeño entre el grupo de la inter-
vención y el que no la recibió, con miras 
a estimar si hubo diferencias y, de haber-
las, en qué radicaron las mismas. 

Tomamos dos grupos de clase: el G1 es 
el grupo en el cual se planteó la interven-
ción y el G2 es el grupo control en el cual 

no se planteó la intervención, para poder 
contrastar si se presentaban diferencias 
en el desempeño de los estudiantes de los 
dos grupos. En G1 (grupo de interven-
ción) enseñamos las clases textuales a los 
estudiantes a partir de prácticas áulicas 
de tipo dialógico y reflexionamos acer-
ca de las concepciones sobre la lectura 
que ellos poseen y su incidencia en las 
prácticas lectoras. Para ello, se constru-
yeron además documentos de cátedra en 
los que se reseñaban las clases textuales 
trabajadas en la materia y se brindaban 
herramientas para comprender los ele-
mentos que permiten contextuar lo que 
se lee y cómo se leen las referencias bi-
bliográficas. Estos documentos se utili-
zaron en todos los encuentros sincróni-
cos como apoyatura para la enseñanza 
de los aspectos antes citados. Por razones 
de espacio no nos explayamos más en re-
lación con este material bibliográfico en 
esta presentación. 

Para analizar las transcripciones de las 
observaciones de clase tuvimos en cuenta 
una serie de categorías que se despren-
den del marco teórico y de la revisión de 
antecedentes: predominio de la palabra 
del docente, docente designando o auto-
rizando quien puede hablar o participar 
durante la clase, búsqueda de informa-
ción específica en los textos propiciada 
por el docente, interacciones orales en-
tre docentes y alumnos, alumnos pre-
guntando espontáneamente al docen-
te aspectos sobre el tema o material de 
lectura, alumnos interviniendo espon-
táneamente para aportar sobre el tema 
trabajado, docente haciendo comentarios 
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sobre las intervenciones de los estudian-
tes, relación entre las intervenciones del 
docente, lo propuesto por los autores 
de los textos y lo comprendido por los 
alumnos, contextualización del material 
que se lee, lectura teniendo en cuenta a 
los autores de los textos. 

Teniendo en cuenta estas categorías, 
efectuamos una codificación inicial y, 
posteriormente, refinamos las categorías 
comparando cada fragmento con los ca-
tegorizados previamente en la misma ca-
tegoría a fin de obtener coherencia inter-
na. En ambos procesos, la comparación 
constante de los diferentes segmentos y 
categorías permitió encontrar similitudes 
y diferencias entre los mismos. Cuando 

no hallamos nuevas categorías y los da-
tos se tornaban redundantes, considera-
mos que las mismas se habían saturado 
y detuvimos la recolección y análisis de 
datos. Las categorías que quedaron esta-
blecidas son aquellas que tuvieron mayor 
frecuencia de aparición. Para el análisis 
apelamos al software Atlas.ti (versión 6). 

Para evaluar los conocimientos cons-
truidos por los estudiantes sobre los gé-
neros académicos y los elementos para 
contextuar lo que se lee utilizamos un 
cuestionario basado en ca¬tegorías de-
rivadas de desarrollos conceptuales de 
autores nacionales e internacionales las 
cuales se presentan resumidamente a 
continuación: 
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Elaboración propia

El cuestionario fue completado por 140 
(ciento cuarenta) estudiantes de dos gru-
pos de clase al finalizar (post-interven-
ción) el año académico. La administra-
ción se realizó de manera virtual a partir 
de un formulario de Google desde una 
cuenta institucional universitaria. Estos 
datos se procesaron a través de herra-
mientas de estadística descriptiva y con 
el apoyo del SPSS (Statistical Package 
for Social Sciences, versión 7). 

Finalmente, triangulamos los datos, es 
decir, establecimos relaciones entre las 
categorías que se desprendían del análi-
sis de las observaciones de clase y de los 
cuestionarios on-line. 

Resultados

Hemos organizado la presentación de los 
resultados incluyendo, en primer lugar, 
el análisis cualitativo de las transcripcio-
nes de las clases de trabajos prácticos en 
ambos grupos. Posteriormente, a nivel 
cuantitativo, damos cuenta de los cono-
cimientos construidos en torno a los gé-
neros que se leen y a las convenciones en 
cuanto a los elementos para contextuar 

lo que se lee y la inclusión de referencias 
bibliográficas, en ambos grupos de clase. 
Como se señaló con anterioridad, a nivel 
cualitativo, el análisis de las transcripcio-
nes de las observaciones de clase eviden-
cia dos formas diferentes de organización 
de las clases de trabajos prácticos. En el 
grupo de intervención, al cabo de un se-
mestre, varios de los estudiantes dialo-
gan con el docente y con sus compañeros 
acerca de lo leído. Además, los estudian-
tes de este grupo son capaces de identifi-
car las clases de textos, los autores de los 
mismos y los datos de edición. Esto pue-
de apreciarse en el fragmento que sigue:

D: Bueno chicos, buen día, quiero que 
veamos que tenían para hoy.

A1: Profe, estamos en la unidad V del 
programa “Edad escolar y edad preesco-
lar”, en el punto 5.3. “Juego y Dibujo: 
Aspectos evolutivos de la conducta lúdi-
ca y gráfica en la infancia y su   impli-
cancia en la subjetividad del niño.” Sólo 
vamos a centrarnos hoy en la actividad 
lúdica o juego infantil. 

A2: Tenemos dos textos. Uno es un capí-
tulo que está en el libro de la cátedra y es 
del 2019 y la autora es la profesora Silvi-
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na Cohen Imach. El título de ese capítu-
lo es: Juegos en la infancia. Psicología del 
desarrollo y Psicoanálisis. Es el capítulo 
13 y está en la segunda parte del libro. Y 
el otro capítulo es de Donald Winnico-
tt, del año 1972, el título del capítulo es: 
El juego. Exposición teórica. Y está en el 
libro Realidad y Juego que es de Winni-
cott también, o sea, el autor es del libro 
es Winnicott. 

D: Muy bien. Eso en cuanto a los temas 
que trabajaremos y a lo que tenían que 
leer para dar cuenta de esos temas. Ahora 
veamos, en esta parte de la unidad temá-
tica V, punto 5.3, interesa que podamos 
comenzar a pensar en cuál es el valor del 
juego en la infancia y qué líneas teóricas 
han dado cuenta de esto. 

A2: En el capítulo de la profesora S., en 
la Introducción se dice de manera gene-
ral cuáles son las funciones del juego en 
la infancia: conocer y entender el mundo 
adulto y favorecer el desarrollo psíquico 
o afectivo, intelectual y social de los ni-
ños, expresar emociones y pensamientos, 
mostrar lo que le está pasando. 

D: Muy bien, muy bien. Cuando se pro-
pone como función del juego expresar 
emociones y pensamientos, se refiere a 
cómo el juego permite al niño dar a co-
nocer su mundo interno o mostrar cosas 
que le están sucediendo y que pueden ser 
displacenteras e intenta tramitar a través 
del juego. 

A3: Después viene un apartado con la 
historia del juguete y después viene el 

recorrido por diferentes líneas teóricas 
dentro de la Psicología que tratan el jue-
go en la infancia: los aportes de la teo-
ría psicogenética de Jean Piaget, de esa 
teoría se desarrollan los juegos funciona-
les, los simbólicos y los reglados; de Jean 
Chateau toma los juegos funcionales y 
los autónomos; dentro de la teoría psi-
coanalítica están los aportes de Sigmund 
Freud con el juego del fort-da, los aportes 
de Donald Winnicott con el juego como 
fenómeno transicional y los aportes de 
Bruno Bettelheim con el juego como un 
puente entre fantasía y realidad. 

D: Entonces, estos vendrían a ser los te-
mas que se tratan en ese capítulo

A4: Y faltan las conclusiones, que ahí 
retoma todo, la autora y dice cuál es el 
valor del jugo en la infancia. 

Los estudiantes también plantean re-
laciones de intertextualidad, es decir, 
tratan de establecer relaciones entre di-
ferentes fuentes textuales -los capítulos 
de libro y los apuntes tomados durante la 
clase teórica- a fin de intentar compren-
der relaciones entre los conceptos inhe-
rentes a un tema. 

D: Muy bien ¿algo más que quieran 
agregar?

A4: Sí, cuando habla de Winnicott ahí 
hay que ver que dice el capítulo de Win-
nicot,t porque hay cosas que no están tan 
desarrolladas en el texto de la Profesora 
Cohen Imach, por ejemplo, que hay fe-
nómenos y objetos transicionales y qué 
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valor tienen en el desarrollo del psiquis-
mo del bebe y del niño. 

D: ¿Podes ampliar un poco esa idea?

A4: Es que Winnicott plantea ahí que 
hay objetos transicionales, o sea, objetos 
que son la primera posesión no yo que 
están a medio camino entre el self y el 
mundo exterior o la madre y que el niño 
acude a ellos cuando siente angustia por 
la separación de la madre. 

D: ¿Y qué relación hay entre el juego y los 
objetos y fenómenos transicionales? 

A5: Que hay un proceso que parte de los 
fenómenos transicionales hacia el juego, 
después el juego compartido y de ahí las 
experiencias culturales
. 
A6: Profe aquí en los apuntes de la cla-
se teórica tengo la explicación que dio la 
profesora sobre eso…dice que el juego es 
un espacio potencial que se va creando 
entre la madre y el bebé y que no está 
en el mundo interno del bebé ni en la 
realidad exterior, es la articulación entre 
el yo y el no- yo.

D: Exacto. Entonces, el juego y los ju-
guetes son fenómenos y objetos tran-
sicionales, en un primer momento hay 
solo objetos y fenómenos transicionales y, 
paulatinamente, lo lúdico se ubica en esta 
zona intermedia entre el niño y la madre, 
entre el bebé y la realidad exterior. 

En el grupo control, en cambio, la ma-
yor parte de los estudiantes se limitan a 

buscar en los textos la información que 
el docente indica y parecen no valorar la 
necesidad de conocer los autores y datos 
de edición de lo que leen. 

D: Chicos, ¿qué tema trabajamos hoy?

E1: Juego 

D: ¿Qué de juego?

E1: El apunte de la cátedra y una fotoco-
pia sobre eso también.

D: Bueno. Veamos el programa…los te-
mas que están ahí.

E1: “Juego y Dibujo: Aspectos evolutivos 
de la conducta lúdica y gráfica en la in-
fancia y su   implicancia en la subjetivi-
dad del niño”.

D: Esos son los temas. Hoy vamos a ver 
qué importancia tiene el juego en la in-
fancia y las teorías sobre el juego. Vamos 
con las teorías primero ¿Cuáles son las 
teorías sobre el juego?

E1: La de Jean Piaget, la de Jean Cha-
teau, la de Freud, la de Winnicott y la de 
Bettelheim. 

D: Las tres últimas que has nombrado 
¿dentro de qué otra gran teoría estarían 
englobadas?

E1: No entiendo la pregunta, profe.
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D: Los aportes de Freud, Winnicott y 
Bettelheim, estos autores, ¿a qué teoría 
responden?

E2: ¿Psicoanálisis?

D: Sí, exacto. Veamos, Piaget ¿qué dice 
sobre el juego?

E1: Hay una clasificación de juegos: jue-
gos funcionales, juegos simbólicos y jue-
gos reglados; 

D: Bien ¿Qué otra teoría más?

E1: La de Chateau que clasifica en juegos 
funcionales y autónomos. 

D: Bien. Y ahora veamos dentro de las 
teorías psicoanalíticas, ¿qué dice Freud?
E1: Freud habla sobre el juego del fort-da
D: ¿Qué otro autor más?

E2: Winnicott que dice que el juego es 
un fenómeno transicional.

D: ¿Y quién más?

E1: Bettelheim, que dice que el juego es 
como un puente entre la fantasía y la rea-
lidad. 
            
Como se indicó previamente, a nivel 
cuantitativo, abordamos el análisis cuan-
titativo de los conocimientos construidos 
en ambos grupos acerca de los géneros 
que se leen. Vemos diferencias entre am-
bos grupos en cuanto a dos aspectos: el 
primer aspecto, tiene que ver con los co-
nocimientos construidos en torno a las 
clases de textos y, el segundo, la identi-
ficación de los elementos que componen 
una referencia textual en tanto herra-
mienta que permite contextuar lo que se 
lee.

En la tabla N°1 presentamos los porcen-
tajes de identificación de los géneros dis-
cursivos en ambos grupos.

Tabla N°1: Frecuencias y porcentajes para la identificación de las clases de textos para el 
grupo de intervención y el grupo control



48 Perspectivas y prácticas lectoras en primer año de psicología: implementacion de un diseño de intervención

Fuente: elaboración propia

En la tabla N°2 damos a conocer los por-
centajes de identificación en ambos gru-

pos de los elementos para contextuar las 
clases de textos que leen.

Tabla N° 2: Frecuencias y porcentajes para la identificación de los elementos de una refe-
rencia bibliográfica (elemento para contextuar lo que se lee)
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Fuente: elaboración propia

Discusión de los resultados

En relación con el análisis de las interac-
ciones en el aula, podemos ver que, en 
la primera interacción entre la docente 
y los alumnos, las preguntas no están 
predefinidas y se entrelazan el discurso 
de los autores de una fuente primaria, 
una fuente secundaria, los apuntes de la 
clase teórica, las explicaciones de la do-
cente y los aportes de los alumnos. Esto 
pareciera potenciar la comprensión de la 
temática ya que se lee para hablar (Car-
tolari y Carlino, 2011; Dysthe, 1996; 
Dysthe, Bernhardt & Esbjørn, 2012). 
Así y en consonancia con estudios loca-
les, esta docente parece incluir la lectura 
en la enseñanza de los contenidos de la 
asignatura, para lo cual propicia diálogos 
colectivos sobre los textos leídos, posibili-
tando la relación de las explicaciones por 
parte del docente con lo propuesto en los 
textos y con lo comprendido por los estu-
diantes (Villalonga Penna, 2017). 

Teniendo en cuenta los desarrollos de 
Ciapuscio (2012) la interacción dialógica 
permitiría a los estudiantes incorporar las 
características de los géneros que leen en 

diferentes niveles del texto (estructura-
les, lingüísticos, temáticos, situacionales 
y funcionales). Si bien no resulta factible 
evaluar a partir del análisis de las inte-
racciones dialógicas cómo se construye la 
realidad cognitiva de los géneros, su ad-
quisición en los estudiantes, si podemos 
inferir que los conocimientos sobre los 
géneros estarían adquiriéndose de mane-
ra efectiva en el marco de las experiencias 
comunicativas dialógicas y esto parecería 
viabilizar la comprensión de los textos 
(Ciapuscio, 2012). 

En la segunda interacción se aprecia cómo 
es el docente quien organiza y autoriza 
los turnos para hablar. El dialogo se vería 
así reducido a la palabra autorizada del 
docente que parece demandar ser acep-
tada como verdadera (Dysthe, 2012). Si 
bien este tipo de interacción comunica-
cional le permite abarcar los aportes de 
autores que han trabajado el juego desde 
diferentes vertientes teóricas, no llegaría 
a propiciar una contribución en la que se 
entrelacen el discurso estudiantil, el dis-
curso del docente y el discurso de los au-
tores en los diferentes textos (Cartolari y 
Carlino, 2011). Tal y como se plantea en 
estudios locales, esta docente emplearía 
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el material bibliográfico como un medio 
para adquirir información, interviniendo 
sólo para señalar que información resulta 
relevante (Villalonga Penna, 2017). 
 
Si tenemos en cuenta ambas interacciones 
en contexto áulico y, desde la perspecti-
va de Wells (1990 y 2006), vemos que la 
forma en que se relacionan la lectura y el 
discurso oral, hacen que las interacciones 
resulten predominantemente dialógicas 
o monológicas, respectivamente. Cree-
mos que el tipo de recursividad plantea-
da a través de la estrategia dialógica en 
el grupo de intervención, podría hacer 
que la lectura permita la construcción de 
conocimientos en tanto se realiza en fun-
ción de propósitos y dialogando sobre las 
interpretaciones de quienes participan en 
las clases prácticas. 

Sobre el conocimiento construido en 
torno a los géneros que se lee, en conso-
nancia con la literatura revisada, vemos 
cómo se identifican con mayor facilidad 
los documentos de cátedra y los capítulos 
de libro tanto en el grupo de interven-
ción como en el control, en detrimento 
de los artículos científicos (Bigi, Chacón 
y García, 2013; Carlino, 2005; Giudice, 
Godoy y Moyano, 2016; Pérez y Rincón, 
2013). Sin embargo, en este estudio ha-
llamos también que las identificaciones 
positivas para las tres clases de textos 
resultan superiores en el grupo de inter-
vención en relación con el grupo control. 

Estos hallazgos se sitúan en la misma lí-
nea que la literatura revisada, en la cual se 
señala que en la universidad en el área de 

las ciencias sociales los alumnos general-
mente leen textos académicos derivados 
de textos científicos como los materiales 
o manuales de cátedra y los capítulos 
de libros (Bigi, Chacón y García, 2013; 
Carlino, 2005; Giudice, Godoy y Moya-
no, 2016; Pérez y Rincón, 2013; Savio, 
2015; Villalonga Penna y Padilla, 2017). 

Asimismo, van en la misma dirección 
que los estudios nacionales y locales re-
visados en los cuales se aprecia que los 
estudiantes reconocen como el ingreso 
en la universidad hace que mayormente 
se lea los textos que componen la biblio-
grafía de las materias, especialmente ca-
pítulos de libros y materiales de cátedra. 

Teniendo en cuenta los desarrollos de 
Navarro (2015), tanto en el grupo de la 
intervención como en el control, prima 
la identificación de los géneros de forma-
ción, estudiantiles o epistémicos, prin-
cipalmente los documentos de cátedra. 
Esto resultarían esperable ya que los mis-
mos son creados por los docentes para 
facilitar la enseñanza y el aprendizaje de 
los contenidos de la asignatura a los es-
tudiantes. En menor medida, se aprecia 
en ambos grupos, la identificación de los 
géneros expertos, como el artículo cien-
tífico, lo cual resultaría comprensible ya 
que los mismos buscan la comunicación 
y la negociación del conocimiento entre 
los miembros expertos de una comuni-
dad disciplinar y los estudiantes por ser 
de primer año, pueden ser considerados 
los recién llegados a esta comunidad dis-
ciplinar. En este sentido, cabe señalar 
que creemos necesario ir incluyendo este 
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tipo de género experto desde el primer 
año para que los estudiantes vayan fa-
miliarizándose el mismo. Pero, este pa-
norama nos lleva a reflexionar sobre qué 
prácticas de enseñanza serían necesarias 
para viabilizar la apropiación de este gé-
nero experto por parte de los estudiantes. 
Además, podemos ver cómo la identifi-
cación positiva de los elementos de una 
referencia resulta superior para los do-
cumentos de cátedra y los capítulos de 
libros, en detrimento de los artículos 
científicos, lo cual resulta coincidente 
con la literatura revisada (Bigi, Chacón y 
García, 2013; Giudice, Godoy y Moya-
no, 2016; Savio, 2015; Villalonga Penna 
y Padilla, 2017). Si bien en la asignatura 
en la que se plantea la intervención los 
alumnos acceden a fotocopias del mate-
rial de lectura, las mismas cuentan con 
elementos para ser contextuadas con lo 
cual estos hallazgos en parte se sitúan en 
la misma dirección que los de estudios 
nacionales y locales (Giudice, Godoy y 
Moyano, 2016; Villalonga Penna, 2019; 
Villalonga Penna y Padilla, 2017). En 
consonancia con estudios previos (Villa-
longa Penna, 2023), en el grupo control, 
algunos de los estudiantes identifican 
elementos para contextuar lo que se lee 
para cada genero textual y son muchos 
los que no responden al ítem (Villalonga 
Penna, 2023). 

En el grupo de intervención, en cambio, 
los reconocimientos positivos son signi-
ficativamente superiores a la ausencia de 
respuesta lo cual no va en la misma línea 
que la literatura antes citada. 

Conclusiones
 
En estas líneas buscamos dar cuenta 
de las diferencias halladas en cuanto al 
aprendizaje de géneros académicos en 
dos grupos de clase del primer año de 
la carrera de Psicología de una univer-
sidad pública. Tomamos como base un 
diseño de intervención e hicimos foco 
en la puesta en marcha de la enseñanza 
dialógica de los géneros académicos y en 
la referida evaluación post-intervención 
de los conocimientos de los estudiantes 
ingresantes acerca de los géneros acadé-
micos y de los elementos para contextuar 
lo que se lee. Para ello, comparamos dos 
grupos de clase: uno en el que se plantea-
ba la intervención y otro en el cual no, 
que funcionó como grupo control. 

Los resultados dieron a conocer, en pri-
mer lugar, que en el grupo de interven-
ción las prácticas de lectura pudieron 
construirse de manera predominante-
mente dialógica. En cambio, en el grupo 
control, las clases resultaban predomi-
nantemente monológicas. Además, los 
alumnos del grupo de intervención iden-
tifican con mayor facilidad los géneros 
académicos que se leen en la materia -do-
cumentos de cátedra, capítulos de libro 
y artículo científico-, que los del grupo 
control. En el caso de la identificación de 
los elementos de una referencia -en tanto 
elemento para contextuar lo que se lee-, 
para ambos grupos resulta superior para 
los documentos de cátedra y los capítulos 
de libros, que para los artículos científi-
cos. Cabe señalar que en el grupo con-
trol son muchos los estudiantes que no 
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responden al ítem. Comparativamente, 
en el grupo de intervención, en cambio, 
los reconocimientos positivos son signi-
ficativamente superiores a la ausencia de 
respuesta. 

Cabe señalar que luego de diseñar e im-
plementar la intervención, en este trabajo 
y por razones de espacio, damos cuenta 
brevemente de cómo se concretan las 
prácticas de lectura en el aula en los dos 
grupos y de los conocimientos construi-
dos en torno a los géneros académicos y 
los elementos para contextuar lo que se 
lee. Hecha esta salvedad y dada la dife-
rencia entre ambos grupos, podríamos 
decir que dichas diferencias se deberían 
a la enseñanza predominantemente dia-
lógica o monológica de estos aspectos. 
En este punto, queremos señalar la ense-
ñanza predominantemente dialógica, al 
contemplar el entramado la multivocali-
dad se presentaría como una herramienta 
propicia para trabajar en el aula el entra-
mado que se construye entre los géneros 
académicos que se leen, los autores de los 
textos, cómo contextuar estos discursos, 
las explicaciones por parte del docente, 
lo comprendido por los estudiantes y las 
interrogantes que se generan. 

Estos resultados también nos permiten 
visibilizar que la implementación de esta 
intervención derivaría en la construcción 
de conocimientos sobre los géneros tex-
tuales y las prácticas lectoras propias de 
esta comunidad disciplinar como pro-
cesos situacionales que se enseñan y se 
aprenden. 

Siguiendo a Dysthe (2012) y a Wells 
(2006) sería deseable poder continuar 
trabajando en torno a la construcción 
de contextos áulicos en los que conflu-
yan múltiples puntos de vista en tensión, 
que lleven a una construcción de conoci-
miento más rica en torno a los temas de 
nuestra asignatura.

Aunque los resultados presentados pare-
cen alentadores, para poder precisar si la 
intervención propuesta redunda en resul-
tados positivos sería necesario implemen-
tar nuevamente el dispositivo. Asimismo, 
creemos que sería conveniente ampliar la 
cantidad de grupos de intervención y de 
grupos de control. Es necesario consi-
derar también que los resultados no po-
drían generalizarse a toda la comunidad 
académica ni a todo el alumnado de los 
diferentes años de la comunidad acadé-
mica y disciplinar de referencia. Lo que 
si puede resultar factible es retomar estos 
los resultados y las conclusiones a las que 
arribamos en este estudio para pensar en 
casos similares.
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Resumen

La llegada a los centros educativos de los 
nuevos registros de grado resultó un de-
safío para los docentes, ya que los mis-
mos trajeron consigo una modalidad de 
trabajo que necesitó más desempeño y 
entrega por parte de los maestros y maes-
tras del sistema educativo dominicano. 
En tal orden, el objetivo de este estu-
dio fue determinar la incidencia de los 
nuevos registros de grado. Este estudio, 
contó con la escogencia de forma conve-
niente de 15 docentes del centro educati-
vo Carlos Díaz, perteneciente al distrito 
08-09 de Tamboril. La metodología res-
pondió a un estudio cualitativo descrip-
tivo de tipo no experimental puesto que, 
recolectó las opiniones de los docentes 
de forma descriptiva. Para la recolección 
de tales datos se utilizaron las técnicas de 

Abstract

The arrival at the educational centers of 
the new grade records was a challenge 
for the teachers since they brought with 
them a modality of work that required 
more performance and dedication on 
the part of the teachers of the Domini-
can educational system. In this order, the 
objective of this study was to determine 
what incidents of the new grade registra-
tions caused difficulties in teaching tasks 
at the primary and secondary level. This 
study included the convenient selection 
of 15 teachers from the Carlos Díaz edu-
cational center, belonging to the 08-09 
district of Tamboril. The methodology 
responded to a non-experimental des-
criptive qualitative study since it collec-
ted the teachers’ opinions in a descriptive 
way, but without the intention of altering 
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Desafío pedagógico de los nuevos registros de grado: valoración 
de docentes en primaria y secundaria by Ángel Luis Durán is 
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grupos focales y entrevista mientras que, 
el instrumento fue el cuestionario, con el 
cual se pudieron registrar de forma cua-
litativa las opiniones de cada docente. Se 
analizaron por medio de distintas tablas 
concluyendo que, los docentes tienen 
un compromiso educativo y social por 
el cual deben asumir de forma respon-
sable y eficiente sus tareas labores, sin 
embargo, es menester que las autorida-
des elaboraen registros más asequibles a 
la realidad, puesto que los mismos deben 
llegar a tiempo y no requerir que se regis-
tre una excesiva cantidad de información 
que provoca fatiga y ciertos errores en el 
trabajo de los docentes.

Palabras clave: Registros de grado, Ni-
vel primario, Nivel secundario, Docen-
tes, Incidencias

them. To collect such data, focus group 
and interview techniques were used, whi-
le the instrument was the questionnaire 
with which the opinions of each teacher 
could be qualitatively recorded, which 
were analyzed through different tables, 
concluding that, the Teachers have an 
educational and social commitment for 
which they must assume their work tasks 
responsibly and efficiently, however, it is 
necessary for the authorities to prepare 
records that are more accessible to rea-
lities since they must arrive on time and 
not require, that an excessive amount of 
information is recorded, which causes 
fatigue and certain errors in the work of 
teachers.

Keywords: Grade records, Primary level, 
Secondary level, Teachers, Incidents

Introducción

La introducción de este trabajo tiene 
como propósito resaltar de manera pre-
cisa las intenciones del estudio, así como 
los aspectos que se desarrollarán en el 
mismo. Dicho esto, se definirán concep-
tos claves para crear las bases teóricas del 
tema investigativo y se plasmará la pre-
gunta que genera el porqué de la indaga-

ción realizada. Se presentará una breve 
reseña del estado del arte en el campo 
científico, se explicará la metodología de 
investigación, entre esta el diseño y enfo-
que, población, las técnicas e instrumen-
to, así como los resultados y discusiones 
de estos.

Siguiendo los lineamientos anteriores, se 
procede con los aspectos teóricos de los 
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conceptos claves. Se inicia con la defini-
ción de registro de grado. Al respecto, se 
puede considerar que por medio de los 
registros de grado cada maestro y maestra 
puede acumular los datos fundamentales 
que indiquen los progresos de los alum-
nos como la asistencia, calificaciones, 
observaciones o comentarios referidos 
a las condiciones de los estudiantes en 
base a sus aprendizajes. Según lo expre-
sado por el Ministerio de Educación de 
la República Dominicana (MINERD) 
en el año 2020, el registro de grado es la 
herramienta que facilita que los docentes 
puedan plasmar los resultados de los es-
tudiantes en su trayecto de año escolar 
y, el cumplimiento de los aprendizajes o 
desarrollo de las competencias que sugie-
re el currículo. En tal forma, por medio 
de este instrumento se construye el histo-
rial académico que corresponde al grado 
que los alumnos estén cursando.

Por lo tanto, cuando se hace referencia 
al registro de grado, se habla del docu-
mento que facilita la visualización de los 
procedimientos del estudiantado al res-
pecto de su formación académica y, hace 
énfasis en las evaluaciones que determi-
nan los niveles alcanzados de las compe-
tencias concretas de las áreas, así como 
de las fundamentales (MINERD, 2021).
Los docentes tienen la responsabilidad 
de llenar adecuadamente sus registros, 
plasmando de forma ética y precisa las 
informaciones correspondientes de los 
estudiantes. De igual forma, los directo-
res o directoras de los centros educativos 
en compañía de los equipos de gestión 
y técnicos distritales deben apoyar y dar 

las orientaciones necesarias para que los 
docentes manejen los registros de grado 
de manera adecuada (MINERD, 2020).
Con respecto a la valoración por parte 
del profesorado, se refiere a la aprecia-
ción de las acciones de un proceso que 
corresponde Los maestros y maestras de-
ben llevar a cabo durante sus actividades 
pedagógicas en sus centros educacionales 
ya sean públicos o privados: siendo estos 
contextos los mejores espacios de ense-
ñanza aprendizaje para el estudiantado 
(Guzmán et al., 2020). Es decir, que la 
valoración de los maestros hace referen-
cia a las posturas ideológicas o sentimien-
tos manifestados al respecto de acciones 
concretas en sus entornos laborales.  

En tal sentido, surge la siguiente interro-
gante: ¿Es posible que los nuevos regis-
tros de grado del año escolar 2022-2023, 
hayan provocado obstáculos en las labo-
res de los docentes del nivel primario y 
secundario?

El presente estudio tuvo como objetivo 
determinar qué dificultades ocasionaron 
los nuevos registros de grado en el nivel 
primario y secundario de la Escuela Car-
los Díaz.

Revisión de la literatura

Los docentes son aquellos profesionales 
que tienen la responsabilidad de plani-
ficar, impartir y evaluar sus clases con el 
fin de producir los aprendizajes espera-
dos en sus alumnos. Entre sus funciones 
también se encuentra el llenado preciso 
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de sus registros de grado. Los maestros 
tienen un papel esencial no solo en la for-
mación de los alumnos en las escuelas, 
sino que, de la misma forma tienen con-
sigo un gran compromiso social (Mo-
ra-Roca et al., 2023). Los docentes tienen 
un rol esencial que se compone de varias 
actividades como planificar, evaluar, ser 
tutores, orientar entre otros aspectos en 
beneficio de sus alumnos; un accionar 
que nace de la experiencia y del contacto 
directo con las realidades del quehacer 
educacional (Flores et al., 2020).

Considerando el rol y las responsabili-
dades de los docentes, cabe destacar el 
gran desafío que los mismos tuvieron 
que afrontar, puesto que en el año escolar 
2022-2023, se implementaron los nuevos 
registros de grado en el sistema educativo 
de la República Dominicana. Esto creó 
una problemática para los docentes de 
los distintos, primario y secundario, de-
bido a que los nuevos registros, además 
de llegar tarde a los centros educativos, 
eran más complejos.

El trabajo con estos registros provocó 
una dificultad para los docentes, exigien-
do más horas de trabajo y, en la mayoría 
de los casos, teniendo pocas orientacio-
nes sobre el llenado de estos. 

Como preámbulo a los aspectos meto-
dológicos de este estudio, es importante 
conocer el estado actual de la temática 
según otras investigaciones en los ámbi-
tos internacionales y locales, resaltando 
que después de una búsqueda en distin-
tas bases de datos como Google, Google 

académico, Dialnet, Scielo, entre otras 
fuentes, fue poco lo encontrado en cues-
tión a los registros de grado. 

En primer lugar, se considera un estudio 
que fue realizado en Nicaragua por Solís 
et al. (2016) titulado “Desarrollo de una 
aplicación web para la gestión de regis-
tros académicos del colegio Calasanz – 
León, utilizando el framework Laravel 
de PHP, en el periodo enero 2015 - julio 
2016.” Su objetivo fue desarrollar una 
aplicación para agilizar los procesos de 
registro académicos. Su objeto de estu-
dio fue el área de registros del colegio 
Calasanz ubicado en la ciudad de León 
Nicaragua. Se utilizó un sistema de com-
putación para hacer más eficiente el tra-
bajo de registrar las informaciones. De 
modo que, luego de la intervención, se 
pudo desarrollar una herramienta en en-
torno web para el registro de los datos de 
forma más rápida y precisa.

En segundo lugar, se toma en cuenta la 
investigación realizada en Perú por el 
autor Ayala (2018) titulada “Diseño de 
un sistema web para registro académi-
co y administrativo para la institución 
educativa pública Señor de los Milagros 
Ranchaj en el año 2018.” Tuvo como ob-
jetivo realizar un diseño sistemático en 
entorno web, para registrar las informa-
ciones académicas de los alumnos en la 
institución. Su metodología fue descrip-
tiva cuantitativa de tipo no experimen-
tal de carácter transversal. Contó con 
una población de 213 integrantes tanto 
estudiantes, director y maestros de los 
cuales, se tomaron a 30 de ellos como 
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muestra relacional. Para la recolección de 
los datos se aplicó el cuestionario como 
instrumento y la técnica fue la encuesta. 
Entre sus hallazgos se presentó que, el 
86.67% de los participantes en torno a la 
dimensión de satisfacción, no aceptaban 
los procesos ejecutados en los registros 
académicos, por otro lado, el 96.67% en 
base a la dimensión de necesidad de di-
seño del sistema web estuvo de acuerdo. 
Con tales resultados se concluyó que era 
necesario diseñar un sistema web para 
los registros de grado en el centro educa-
tivo Ranchaj.

Otro estudio que aportó para los ante-
cedentes de carácter internacional fue 
el realizado en Ecuador por los autores 
Figueroa y Macias (2020) titulado “De-
sarrollo de un sistema web de control 
académico para registro de asistencia y 
gestión de notas de la Escuela Amado 
Eulogio Bazan Ruiz (Bachelor’s thesis).” 
Tuvo como objetivo registrar las asisten-
cias y calificación de los alumnos de for-
ma más rápida y segura. Su metodología 
se basó en estudios tecnológicos aplica-
dos, así como la investigación bibliográ-
fica. Fue una investigación descriptiva 
de tipo experimental. El estudio fue no 
probabilístico por lo tanto se tomó por 
conveniencia una muestra de 10 docen-
tes de la institución. Se utilizaron las 
técnicas de la observación, observación 
directa, y la entrevista como instrumen-
to y, al culminar el proceso de interven-
ción se concluyó que, tener un sitio web 
posibilita procesos más eficientes para la 
institución ya que, se dejan a un lado re-
cursos tradicionales que, si bien sirven de 

ayuda, no recopilan las informaciones de 
registros con la misma seguridad y efi-
cacia.

Después de abordar estos antecedentes 
internacionales se resalta la necesidad de 
implementar registros digitales, puesto 
que, según los resultados de estas inves-
tigaciones, la modalidad digital pudo 
registrar las informaciones académicas 
de forma más precisas y eficiente y, tales 
aspectos se podrían tomar en cuenta en 
estos tiempos donde, la práctica docente 
se desarrolla con bastante influencia de 
las TIC. En tal sentido, si se contempla 
la cantidad de informaciones que los do-
centes deben transcribir en los registros 
físicos de grado, se puede considerar que 
dicha tarea no está acorde con las com-
petencias que demandan los procesos de 
educación actual.

Con relación al ámbito nacional, fue 
poca la bibliografía encontrada al res-
pecto de la temática registro de grado. 
Se presenta un estudio llevado a cabo 
por Mercedes (2017) titulado “Desarro-
llo, implementación y evaluación de un 
sistema de información para la gestión 
de calidad de los centros educativos en 
República Dominicana.” Su objetivo fue 
identificar las variables de tipo adminis-
trativas, que condicionan de manera po-
sitiva o negativa las informaciones de las 
escuelas en la República Dominicana. Su 
metodología investigativa fue de carácter 
mixto puesto que, se utilizaron estrate-
gias como la encuesta y el grupo focal. 
Además, se utilizó el registro a través del 
SGCE y los registros académicos para 



60
Desafío pedagógico de los nuevos registros de grado: valoración de docentes en primaria y secundaria

comparaciones entre ellos. El instrumen-
to fue un cuestionario para valorar am-
bos sistemas. Para la población objeto de 
estudio se tomaron distintos actores de la 
comunidad educativa como; directores, 
encargados de registros, padres, madres 
y/o tutores, directores regionales y distri-
tales y, funcionarios del nivel central del 
MINERD. Entre sus principales conclu-
siones destacó que incorporar un sistema 
de gestión (SGCE) significó un progreso 
en la organización de los datos.

En consideración a los antecedentes na-
cionales, la poca información encontra-
da evidencia la necesidad de profundizar 
en el desarrollo de dicho tema, debido a 
que los registros de grado han presentado 
complejidad por los constantes cambios 
y por el retraso de los mismos en su lle-
gada a los centros. Este trabajo pretende 
analizar la eficacia de los nuevos registros 
para el grupo de docentes participantes 
en esta indagación.  

Métodos

El presente estudio correspondió a una 
investigación cualitativa descriptiva de 
tipo no experimental, para resaltar las 
valoraciones de los docentes por me-
dio de sus opiniones al respecto de sus 
experiencias de trabajo con los nuevos 
registros al finalizar el año escolar. Las 
técnicas empleadas fueron grupos focales 
y entrevista. Como instrumento de reco-
lección de datos se utilizó el cuestionario.
Para el procedimiento las maestras y 
maestros se dividieron en dos grupos 

focales según el nivel correspondien-
te ya sea primario o secundario puesto 
que, a pesar de ser una escuela básica, la 
misma funciona hasta el segundo grado 
de secundaria por la carencia de centros 
secundarios en la comunidad de Can-
ca la Piedra, correspondiente al distrito 
educativo 08-09 Tamboril. Cada grupo 
tuvo la intervención de un docente que 
asumió el rol de moderador, socializando 
las preguntas plasmadas en la entrevista. 
Una vez socializadas estas interrogantes 
los docentes llenaron un cuestionario de 
forma online para registrar sus respuestas 
en torno a la temática. 

El instrumento estuvo compuesto por 10 
preguntas que buscaban en un primer 
apartado recolectar informaciones bá-
sicas como sexo, nivel educativo al cual 
pertenecían y años en servicio. Por otro 
lado, las preguntas restantes hacían re-
ferencia a la valoración de los docentes 
en torno a sus consideraciones sobre los 
registros y sus estados de ánimos al con-
cluir sus trabajos en los mismos. De esta 
manera, el instrumento empleado logró 
recopilar las informaciones precisas para 
el interés del estudio, ya que se obtuvo 
la descripción de detalles esenciales sobre 
las valoraciones ante estos nuevos regis-
tros por parte de los docentes. La entre-
vista realizada fue estructurada y, según 
lo sustentado por Lozsan (2023) este tipo 
de entrevista se diseña de manera previa 
y ordenada, es decir que, quien realiza 
las preguntas puede poseer una visión de 
respuestas posibles. De manera general, 
este instrumento se redacta condicionan-
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do a los entrevistados para que respon-
dan de forma precisa y puntual.

Población y muestra

La población del estudio estuvo com-
puesta por los 23 docentes que trabaja-
ron de forma directa con los registros 
de grado en la escuela Carlos Díaz, año 
lectivo 2022-2023. Para la muestra, se 
escogió de forma conveniente un grupo 
de 15 docentes, 7 del nivel primario y 8 
del nivel secundario puesto que, dichos 
participantes resultaron ser aquellos que 
mostraron interés de participación para 
el desarrollo del trabajo. Al respecto de 
los maestros seleccionados, cabe destacar 

que la mayoría era de género femenino. 
Hubo 2 maestros en el nivel secundario 
y 1 maestro en el nivel primario.

Resultados

A continuación, se presentan los hallazgos 
encontrados por medio de distintas tablas 
que responderán al impacto de las varia-
bles analizadas; tales variables fueron me-
didas a través de las preguntas del cues-
tionario. Variables: (pensamiento sobre 
los registros, aspectos positivos, aspectos 
negativos, desempeño laboral, cantidad 
de registros trabajados, tiempo de trabajo 
y, por último, estado de ánimo).

Tabla 1. Pregunta uno y sus respuestas por parte de los docentes

Nota: Respuestas de los decentes a la pregunta uno, 2023.
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A través de la tabla presentada, se evi-
dencian las respuestas de los docentes 
en base a la primera interrogante y, de 
forma general los maestros coincidieron 
que los registros trajeron consigo dema-
siada información puesto que, en esta 
nueva modalidad se incluyeron aspectos 
como la descripción de las competencias 
y de los indicadores por cada período, 
además, una evaluación más detallada 
basada en las competencias fundamen-
tales; comunicativa, pensamiento lógico, 

creativo y crítico, ética y ciudadanía de 
las cuales, se debían plasmar 4 califica-
ciones en cada una de ellas, en el caso 
del nivel primario, mientras que, para el 
nivel secundario la descripción requeri-
da debía ser por cada una de las sietes 
competencias, así como las calificaciones 
que, correspondían a siete notas por cada 
período, sumando un total de 28 notas 
por cada alumno, lo que sumaría al fina-
lizar el año; 112 calificaciones por cada 
estudiante.

Tabla 2. Pregunta dos y sus respuestas por parte de los docentes

Nota: Respuestas de los decentes a la pregunta dos, 2023.

En base a la segunda pregunta de la en-
trevista, entre los aspectos presentados en 
la tabla se pueden apreciar que los docen-
tes en su mayoría resaltaron que las re-

cuperaciones pedagógicas, la evaluación 
por competencias, y que los contenidos 
plasmados, eran aspectos positivos de los 
nuevos registros.
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Tabla 3. Pregunta tres y sus respuestas por parte de los docentes

Nota: Respuestas de los decentes a la pregunta dos, 2023.

En la tabla anterior, los docentes res-
pondieron a la pregunta indicando los 
aspectos que a su parecer resultaron ne-
gativos en estos nuevos registros y, en su 

mayoría uno de los aspectos negativos 
más existente según las opiniones de los 
participantes era que, en tales registros se 
debían colocar demasiados comentarios.
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Tabla 4. Pregunta cuatro y sus respuestas por parte de los docentes

Nota: Respuestas de los docentes a la pregunta cuatro, 2023.

En consideración a los datos presentados, 
los docentes al responder tal interrogan-
te expresaron su valoración en base a su 
trabajo realizado y, algunos consideraron 
su labor muy buena y eficiente, pero, 
el estrés fue un factor que salió a relu-

cir debido a que, para el resto del grupo 
su desempeño se vio afectado y recono-
cieron que no pudieron rendir como de 
costumbre por la gran cantidad de infor-
mación y la falta de orientación precisa 
sobre el trabajo a realizar.
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Tabla 5. Preguntas cinco y seis con sus respuestas

Nota: Respuestas de los docentes a las preguntas cinco y seis, 2023.

Por medio de la tabla anterior, se puede 
notar una diferencia en cuanto a la can-
tidad de registros y días de trabajo con 
relación al nivel primario y secundario. 
Las maestras y maestro de primaria solo 
trabajaron en un registro mientras que 
en secundaria trabajaron en más. Aun 

así, las maestras y maestro de primaria 
debían colocar las informaciones de las 
asignaturas básicas que impartían y las 
informaciones de las otras áreas mientras 
que, en el nivel secundario cada docente 
debía colocar las informaciones corres-
pondientes a su asignatura.

Tabla 6. Estado de ánimo de los docentes al culminar sus labores con los nuevos registros de grado
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Nota: Respuestas de los docentes a la pregunta siete, 2023.

Según los datos anteriores, se puede apre-
ciar el estado físico y emocional de los 
docentes luego de culminar sus trabajos 
y, en tal orden expresiones como “muy 
cansada, muy estresada, muy agotado, 
traumatizado, liberada” fueron algunos 
de los sentimientos que salieron a relu-
cir por parte de estos. Se puede justificar 
tal situación ya que, tanto las maestras y 
maestros de ambos niveles tuvieron exce-
sos en las informaciones que tenían que 
colocar más aun en el nivel secundario 
debido a que, a pesar de tardar menos 
tiempo en llenar un registro, se debe con-
siderar que tenían que llenar otros más.

Discusión de los resultados

Las maestras y maestros de secundaria, 
en el caso de un grado con 30 estudian-
tes solo en calificaciones debían colocar 
840 notas por un solo curso y, además, 
plasmar de forma escrita los aspectos tra-

bajados sobre las competencias y los indi-
cadores en cada uno de los 4 períodos de 
evaluación académica, además, las estra-
tegias utilizadas al igual que las observa-
ciones y, en consecuencia, tanta informa-
ción provocó el cansancio de los docentes, 
así como los mismos lo expresaron. 

En consideración a las ideas previamen-
te planteadas, se debe tomar en cuenta 
que la docencia es una labor muy im-
portante, pero a la vez compleja puesto 
que, los maestros y maestras trabajan con 
niños, niñas y adolescentes de distintos 
contextos o extractos sociales, de forma 
más precisa en el caso del sector públi-
co, lo que demanda un nivel más alto de 
complejidad por el gran manifiesto de 
ciertas incidencias como sobrepoblación 
estudiantil, carencias de recursos y falta 
de ayudantes, lo que provoca que, el pro-
fesorado tengan que planificar e impartir 
sus clases, retroalimentar y reforzar de-
bilidades de forma general e individual, 
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evaluar sus procesos didácticos y al final 
tener que colocar todas las informaciones 
requeridas en los registros de grado sin 
contar con ninguna colaboración para el 
llenado de los mismos. 

En tal sentido, las labores de la docencia 
representan una gran responsabilidad y 
de igual forma un gran reto puesto que 
se deben enfrentar distintas problemáti-
cas en el aula como el exceso de trabajo, 
las quejas de los padres, la poca colabo-
ración de las autoridades donde se labo-
ra, la falta de materiales para las tareas 
pedagógicas, así como la falta de planes 
estratégicos institucionales que busquen 
mejoras en los procesos de evaluación 
(Franco-López et al., 2020).

Otros aspectos que dificultaron las labo-
res en los nuevos registros y que se va-
loraron de forma negativa por parte de 
la mayoría de los encuestados, fueron el 
exceso de comentarios, las informaciones 
repetidas, las pequeñas casillas para des-
cribir detalles de las competencias e indi-
cadores y, la existencia de discrepancias 
en torno a la nueva adecuación curricu-
lar. Por tales motivos se debe consultar 
a los docentes sobre las elaboraciones de 
unos registros académicos, puesto que 
son ellos quienes trabajan en los mismos 
y quienes conocen las necesidades de los 
estudiantes. De tal forma, en los docen-
tes recae la responsabilidad de motivar 
al diálogo con las autoridades educativas 
en aras de un accionar a modalidades al-
ternativas que, puedan generar impactos 
significativos dependiendo de las realida-
des del contexto escolar debido a que, se 

necesitan adaptaciones a las exigencias 
de las competencias requeridas de los 
nuevos modelos de aprendizajes (Mora-
les, 2020). 

Si bien es cierto que los docentes pueden y 
deben realizar distintas actividades, para 
la eficacia de estas es necesario que se reci-
ban orientaciones claras sobre las labores 
a ejecutar, de lo contrario se pueden gene-
rar ciertas frustraciones que afectarían a 
los docentes en su estado físico y emocio-
nal (Iguasnia y Saquisela, 2020).

Con relación a las preguntas cinco y seis, 
se resaltan detalles que se deben discutir 
para una mejor comprensión, debido a 
que las maestras y el maestro de prima-
ria a pesar de trabajar con un solo regis-
tro, indicaron que llenarlos les tomó más 
tiempo que a los de secundaria, puesto 
que a diferencia del nivel secundario, 
ellos debían colocar las informaciones 
no sólo de las asignaturas básicas: Len-
gua Española, Matemáticas, Ciencias de 
la Naturaleza y Ciencias Sociales sino 
que, por igual, debían colocar los datos 
correspondientes a las materias de Edu-
cación Artística, Educación Física, For-
mación Integral Humana y Religiosa así 
como de Inglés. Esta última debió ser 
impartida por los mismo titulares del se-
gundo ciclo de primaria por motivo de 
carencia de un profesional de dicha área.

De modo que, según las incidencias 
abordadas en torno al trabajo de los do-
centes, es importante conocer las dificul-
tades que los mismos pueden enfrentar, 
así como lo fue el llenado de los registros 
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de grado en el año escolar 2022-2023. 
Por tal razón, es de suma importancia 
obtener informaciones al respecto de las 
prácticas pedagógicas del profesorado 
y sus experiencias ante las dificultades 
enfrentadas; una temática que se debe 
abordar de forma constante en los cen-
tros educativos pues, dicho accionar pro-
vocaría reflexiones significativas (Baute 
et al., 2022).

Conclusiones

A través de este estudio, se pudo deter-
minar las incidencias provocadas por los 
nuevos registros de grado, dificultaron las 
labores de los docentes al culminar el año 
escolar 2022-2023. Luego de los hallazgos 
presentados y de las ideas plasmadas en la 
discusión se concluye que, los registros son 
herramientas necesarias para plasmar los 
avances de los alumnos al respecto del año 
escolar, pero, es menester que tales regis-
tros estén estructurados de forma precisa, 
requiriendo sólo los datos esenciales que 
puedan evidenciar los aspectos anterior-
mente mencionados sin demandar más 
horas de trabajo y sin provocar desagrado 
en el manejo de estos.

De igual forma, visto que los docentes 
en general deben llenar estos registros 
del modo más pulcro posible, donde no 
se evidencien errores como borrones o 
tachaduras, el contar con unos registros 
que requieran que las maestras y maes-
tros tengan que transcribir aún más, 
además de, considerar el tiempo con el 
cual se cuenta para dicho fin, puede au-

mentar las posibilidades de tales faltas 
técnicas que quizás, se podrían reducir 
si estos fueran más sistematizados y  lle-
garán a tiempo a los centros educativos 
o, por otro lado, que se implementen de 
forma digital, ya que, en tal modalidad, 
se podrían corregir los errores antes de 
ser imprimidos. 
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Resumen

El acompañamiento pedagógico en la la-
bor educativa es una estrategia de forma-
ción continua que tiene como propósito 
la mejora de los procesos pedagógicos 
en el desempeño de los docentes y los 
aprendizajes de los estudiantes. La inves-
tigación tuvo como objetivo analizar las 
experiencias del acompañamiento peda-
gógico en los Liceos Onésimo Jiménez y 
Politécnico Nuestra Señora de las Mer-
cedes de Santiago de los Caballeros, año 
2022-2023 para determinar el tipo de 
acompañamiento docente, identificar los 

Abstract

Pedagogical support in educational work 
is a continuous training strategy that 
aims to improve pedagogical processes in 
the performance of teachers and student 
learning. The objective of the research 
was to analyze the experiences of peda-
gogical support at the Liceos Onésimo 
Jiménez and Politécnico Nuestra Señora 
de las Mercedes in Santiago de los Caba-
lleros, year 2022-2023 to determine the 
type of teaching support, identify the 
changes it generates and the level of satis-
faction. The methodology used responds 

071 a 089

Pedagogical accompaniment: Experience of two educational centers 
in the Dominican Republic

DOI: https://doi.org/10.56918/es.2024.i37.pp71-90



72 Acompañamiento pedagógico: Experiencia de dos centros educativos de la República Dominicana

“Acompañamiento pedagógico: Experiencia de dos centros edu-
cativos de la República Dominicana” © 2024 by Ubaldo José 
Fernández García, María del Carmen Báez de López y Rosario 
Figueroa Figueroa is licensed under CC BY-NC-SA 4.0      

cambios que genera y el nivel de satisfac-
ción. La metodología utilizada responde 
al enfoque cuantitativo de tipo no expe-
rimental y descriptivo. La técnica utiliza-
da fue la encuesta y el instrumento para 
la recolección de los datos fue el cuestio-
nario ad hoc. Los resultados fueron: el 
tipo de acompañamiento pedagógico es 
formativo y está decidido por la política 
institucional; genera cambios de mejora 
en componentes pedagógicos, ayuda en 
la gestión del aula, autoevaluación, toma 
de decisiones, aprendizaje de los alum-
nos, calidad de los trabajos y participa-
ción e integración de los estudiantes, y 
las técnicas e instrumentos de la obser-
vación de clases, revisión de planifica-
ción, rúbrica o lista de cotejo y ficha de 
observación son esenciales para lograr el 
acompañamiento y la mayoría de docen-
tes está totalmente de acuerdo en que se 
sienten emocionalmente seguros y moti-
vados después de ser acompañados.

Palabras clave: Acompañamiento peda-
gógico; formación docente; práctica pe-
dagógica.

to the non-experimental and descriptive 
quantitative approach. The technique 
used was the survey and the instrument 
for data collection was the ad hoc ques-
tionnaire. The results were: the type of 
pedagogical support is formative and is 
decided by institutional policy; generates 
changes for improvement in pedagogical 
components, helps in classroom manage-
ment, self-assessment, decision making, 
student learning, quality of work and 
student participation and integration, 
and the techniques and instruments of 
class observation, review planning, ru-
bric or checklist and observation sheet 
are essential to achieve accompaniment 
and the majority of teachers fully agree 
that they feel emotionally safe and moti-
vated after being accompanied.

Keywords: Pedagogical support; teacher 
training; pedagogical practice.
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Introducción
 
El acompañamiento pedagógico en el 
quehacer educativo es una estrategia 
de formación continua que tiene como 
propósito la mejora de los procesos pe-
dagógicos en el desempeño docente y los 
aprendizajes de los estudiantes. 

Instituto Superior de Formación Docen-
te, Salomé Ureña, ISFODOSU, (2018) 
define el acompañamiento como “una 
estrategia formativa basada en el diálo-
go y la reflexión sobre la práctica que se 
produce, en un contexto de intercambio 
horizontal entre acompañantes y acom-
pañados” (p.17).

El Ministerio de Educación de la Re-
pública Dominicana (MINERD, 2014) 
como se citó en Taveras-Sánchez, (2023) 
evaluó el efecto del acompañamiento do-
cente realizado por los coordinadores en 
la práctica pedagógica, el rendimiento 
estudiantil y la formación de los docen-
tes. “Los resultados cuantitativos indican 
que hay una percepción positiva con res-
pecto a los coordinadores, pero el efecto 
del acompañamiento en las mejoras de 
la enseñanza no ha sido significativo”. 
(p. 61). No hemos tenido avances. Así 
se consigna en (Dirección de Evaluación 
de la Calidad de la Educación, 2017) e 
internacionales, como la prueba PISA 
(Schleicher, 2019), tal como se citó en 
(Taveras-Sánchez, 2023, pp. 61-62).

Ante la situación se plantean las siguientes 
preguntas: ¿Cómo se realiza el proceso de 
acompañamiento en los centros educati-

vos de Santiago, República Dominicana? 
¿Cuáles estrategias, técnicas y recursos 
utilizan los coordinadores para el acom-
pañamiento a los docentes de los centros 
educativos?  ¿Cuáles cambios se han ge-
nerado en la práctica docente producto 
del acompañamiento? y ¿Cuál es el nivel 
de satisfacción con relación al acompaña-
miento que poseen los docentes? 

El estudio tuvo como objetivo general 
analizar las experiencias del acompaña-
miento pedagógico en los centros edu-
cativos Onésimo Jiménez y Politécnico 
Nuestra Señora de las Mercedes, año 
escolar 2022-2023 y como específicos: 
determinar el tipo de acompañamiento 
que se realiza a los docentes en los cen-
tros educativos; identificar los cambios 
que se generan en la práctica docente 
producto del acompañamiento; clasifi-
car las técnicas y recursos utilizados en 
el acompañamiento  pedagógico de los 
docentes; identificar las estrategias de 
acompañamiento en las prácticas peda-
gógicas de los docentes y determinar el 
nivel de satisfacción de los docentes en el 
acompañamiento.

Revisión de la literatura

El acompañamiento pedagógico como 
estrategia formativa se fundamenta en el 
diálogo reflexivo entre el acompañante 
(gestor) y el acompañado (docente) de 
las acciones pedagógicas que se realizan 
en el centro educativo durante las inter-
venciones pedagógicas. En este sentido, 
El Protocolo de Acompañamiento Pe-
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dagógico del Ministerio de Educación 
de Perú, MINEDU, (2014) señala que: 
“El acompañamiento pedagógico es una 
estrategia de formación continua para el 
docente en servicio, centrada en la escue-
la y se implementa a través de diversas 
formas de intervención” (p. 6).

Para Izarra (2019) como se citó en  (Ara-
vena Kenigs, 2020) el acompañamiento 
pedagógico consiste en brindar al pro-
fesorado un apoyo planificado, siste-
mático, contextualizado y acorde a sus 
necesidades formativas (p. 21).  Se trata 
de un proceso de interacción que se debe 
desarrollar en un clima de empatía, con-
fianza, respeto y colaboración.

Vezub & Alliaud, (2012) le da mucha 
importancia al acompañamiento, desde 
el docente que da sus primeros pasos en 
su trabajo de aula y trata de analizar los 
fundamentos, las características, ventajas 
y limitaciones que enfrenta el acompaña-
miento pedagógico.  

En este orden, la metodología del acom-
pañamiento orientada por los linea-
mientos pedagógicos en las instituciones 
públicas se aplica mediante las modali-
dades: preparatoria/aclimatación, obser-
vación de clases del docente, registro de 
las informaciones, retroalimentación de 
los hechos observados, y acuerdos y ac-
ciones, cada una de ellas acompañada de 
un instrumento que permite el registro 
de información.

Dentro de las estrategias de acompaña-
miento están la observación, observación 

participante, observación no participan-
te, dupla docente, modelamiento grupal 
por áreas del saber.  El acompañamiento, 
puede convertirse en una herramienta de 
mejora, pero, no debe ser vista como una 
acción puntual, sino como un proceso 
sistemático basado en evidencias, cuyo 
objetivo básico es ayudar para la mejora 
continua, por lo que no debe ser un acto 
de fiscalización (Marcelo, 2019, p. 15).

Vásquez-Sandoval y Quispe-Guevara, 
(2015) en su estudio Experiencias en el 
fortalecimiento del acompañamiento pe-
dagógico entre docentes para la mejora 
de la calidad educativa concluyen que,

Si se quiere que una institución educativa 
experimente cambios y avances propios 
en los diferentes aspectos de su estructura, 
es indispensable implementar y culturali-
zar un sistema de mejora, trabajar con un 
norte y en sintonía con toda la comuni-
dad educativa, reflexionar siempre sobre 
la práctica pedagógica para identificar las 
debilidades y fortalezas (p. 30).

El acompañamiento pedagógico está lla-
mado a generar cambios positivos tanto 
en los docentes como en los estudiantes 
que aprenden con ellos. En este sentido, 
Fullan como se citó en Calvo, (2018) ex-
presa que, “…los cambios sistemáticos y 
culturales en los centros como lugares de 
trabajo y en la enseñanza como una pro-
fesión están íntimamente relacionados y 
esta relación representa un poderoso ca-
mino para la reforma educativa” (p. 8). 
Los autores Mellado Hernándezñ, Villa-
gra Bravo, Aravena Kenigs, (2023) son 
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más específicos en expresar los cambios 
que produce el acompañamiento cuando 
dicen. 

El acompañamiento pedagógico como 
sistema formativo, se transforma en una 
estrategia para el desarrollo profesional 
docente. Esto conlleva una cultura de 
colaboración en un ambiente de confian-
za, de altas expectativas (párr. 6).

El acompañamiento pedagógico afianza 
la construcción de nuevas prácticas des-
pués de todo un proceso de indagación 
y reflexión, las cuales muestran apropia-
ción de las fortalezas profesionales y las 
oportunidades de mejora (Cantillo y Ca-
labria, 2018, p. 3).

Salazar y Marqués, (2012) expresan que, 
“los profesores, logran interactuar de 
mejor manera con sus estudiantes, incur-
sionando en nuevas formas de enseñar, 
mejorando sistemáticamente sus relacio-
nes interpersonales” (pp. 11-12).

La motivación y satisfacción del docente 
en su ambiente laboral está relacionado 
con el reconocimiento y la valoración de 
sus directivos lo que ayudará a la mejo-
ra de sus prácticas pedagógicas. En este 
sentido, Bravo-Carrasco et al., (2017) 
expresan que, Si el docente se siente 
acompañado afectivamente en el centro 
educativo, probablemente aumentará su 
motivación y mejorará el clima social es-
colar. Para esto el directivo tendrá que 
ir más allá de su labor administrativa, y 
generar espacios de conversación y con-
fianza en los docentes, así como tiempos 

para que expresen sus necesidades tanto 
personales como profesionales (párr. 6).

Cuando el docente en vez de sentirse 
acompañado, querido, colaborado y apre-
ciado, se siente fiscalizado por el directi-
vo acompañante, llega a sentir el efecto 
Panóptico. Este fenómeno, Bentham 
citado por Pérez-Campuzano, (2023) lo 
define como un mecanismo aplicable al 
control del comportamiento de los pre-
sos en las prisiones. El panóptico en sí es 
una forma de estructura arquitectónica 
diseñada para cárceles y prisiones (P.9).

Métodos:

La investigación responde al enfoque 
cuantitativo porque los resultados en-
contrados son cuantificables, de tipo des-
criptivo - correlacional porque establece 
similitudes y diferencias de los resultados 
que describen las opiniones de los docen-
tes encuestados en los centros educativos 
estudiados respecto al acompañamiento 
pedagógico.

Población y muestra
 
La población de esta investigación fue 
una estratificación del cuerpo docente 
del Nivel Secundario de los liceos Oné-
simo Jiménez y Politécnico Nuestra Se-
ñora de las Mercedes, año escolar 2022 
– 2023 del Distrito 05 de la Regional 08 
de Santiago de los Caballeros, Repúbli-
ca Dominicana. La muestra se eligió por 
conveniencia atendiendo a la cantidad de 
docentes disponibles de los centros edu-
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cativos involucrados. Del centro Onési-
mo Jiménez se eligió 21 docentes y del 
centro Nuestra Señora de las Mercedes 

se escogió 18 docentes, todos en ejercicio.

Figura 1: Cantidad de docentes por centro educativo estudiado.

Nota: Muestra según los centros educativos estudiados. Fuente propia.

La técnica fue la encuesta y el instrumen-
to, el cuestionario, organizado por varia-
bles, con una sección de datos generales 
y 22 preguntas, 21 cerradas y 1 abierta, 
fue llenado de manera física; para el aná-
lisis de los datos se utilizó el programa 
estadístico Excel y los resultados se pre-
sentaron en tablas y gráficos y luego se 
interpretaron y analizaron.

Resultados

Según los datos arrojados por el estudio 
en los dos centros educativos estudiados, 
la mayoría de los docentes encuestados 
considera que el tipo de acompañamien-
to que se realiza está establecido por la 
política de la institución y es formal. Así 
lo deja saber el 95.2% de los profesores 
del Liceo Onésimo Jiménez (centro 1) 
y el 100% de los profesores del Liceo 

Nuestra Señora de las Mercedes (centro 
2). En el primer caso, el resto de docen-
tes considera que es otro actor o actores 
que decide el acompañamiento. En el se-
gundo caso, algunos docentes establecen 
que además de ser producto de una polí-
tica institucional el acompañamiento es 
orientado por “El director”. Ver tabla #1.
Sobre quien decide el acompañamiento, 
la mayoría de los docentes coinciden   que 
este está decidido por las coordinadoras 
pedagógicas; para el liceo Onésimo Ji-
ménez, el 61.9% dice que el coordinador 
pedagógico, y para el Liceo Nuestras Se-
ñora de las Mercedes el 88.9% dice que 
lo hace el coordinador pedagógico. En el 
primer caso, además, dicen que el equipo 
de gestión, el distrito o el técnico de este 
es quien decide. En el segundo caso, ade-
más, dicen que es el equipo de gestión y 
el director.
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El 100% de los docentes encuestados en 
el Liceo Nuestra Señora de las Mercedes 
considera que el acompañamiento que se 
le realiza es formativo, mientras que en 
el Liceo Onésimo Jiménez solo el 32.0% 
tiene la misma consideración. En el cen-
tro 2, además de formativo, los docentes 

dicen que el acompañamiento es de sim-
ple supervisión, de simple cumplimien-
to y de cumplimiento con las normas 
institucionales. En el caso del Onésimo 
Jiménez, en contraposición a la primera 
respuesta, los docentes consideraron que 
el acompañamiento es de supervisión.

Tabla 1: Tipo de acompañamiento que realiza el centro educativo

Con relación a los cambios que genera 
el acompañamiento en los Liceos Oné-
simo Jiménez (centro 1) y Nuestra Se-
ñora de las Mercedes (centro 2) se tiene 
que, según los docentes encuestados son 
mayormente “los momentos de la clase” 
(52.4% y 50.0%) y “los componentes 
pedagógicos” (42.8% y 50.0%), respec-
tivamente. En el primer caso se inclina-
ron más por “los momentos de la clase” 
y en el segundo caso se inclinaron por 
la mejora de “los componentes pedagógi-

Nota: cuestionario aplicado a los docentes.

cos” (Estrategias, recursos, planificación 
y evaluación). Los docentes del Onésimo 
Jiménez dispersaron sus respuestas, pues 
además de los momentos de la clase y 
los componentes pedagógicos seleccio-
naron otras opciones. Los docentes del 
Liceo Nuestra Señora de las Mercedes 
concentraron sus respuestas. Solo esco-
gieron dos opciones más, además de los 
momentos de la clase y los componentes 
pedagógicos. Ver tabla # 2.
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En los dos centros coinciden en que han 
fortalecido la autoevaluación (47.8% y 
50.0%, respectivamente), en el centro 
1 (Liceo Onésimo Jiménez) la toma de 
decisiones para mejorar la gestión áulica 
(33.3%), la receptividad para las obser-
vaciones y mejora de las relaciones inter-
personales (19.0% c/u). En el centro 2 
(Liceo Nuestra Señora de las Mercedes) 
dieron respuestas centradas en dos op-
ciones: La autoevaluación de la gestión 
docente y la toma de decisiones para me-
jorar la gestión áulica (50.0%, respecti-
vamente).

Con respecto al objetivo del acompaña-
miento en el aula, las respuestas fueron 
mayormente a favor de “Mejorar la prác-
tica pedagógica” (57.1% y 83.3%, respec-
tivamente). En el Onésimo Jiménez las 
opiniones fueron muy dispersas. En el 
Liceo Nuestra Señora de las Mercedes las 
opiniones estuvieron más centradas en 

algunos aspectos, además de Mejorar la 
práctica pedagógica. Ejemplo: Asegurar 
el aprendizaje de los estudiantes (38.9%).

Los aportes del acompañamiento se 
reflejan en los aprendizajes de los estu-
diantes de los liceos Onésimo Jiménez y 
Nuestra Señora de las Mercedes de ma-
nera distinta; en el primer caso las opi-
niones fueron variadas y en el segundo 
caso las respuestas fueron centradas en 
tres aspectos. En el Onésimo Jiménez los 
aportes se reflejan en: “Participación e 
integración en las actividades” (38.1%), 
“Trabajo autónomo” (28.5%), “Calidad 
de los trabajos” (19.0%), “Rendimiento 
académico” (14.3%) y otras alternativas 
(19.0%). En el Liceo Nuestra Señora de 
las Mercedes seleccionaron: “Calidad de 
los trabajos” (55.6%), “Participación e 
integración en las actividades” (50.0%), 
“Rendimiento académico” (50.0%) y 
“Trabajo autónomo” (16.7%).

Tabla 2: El acompañamiento pedagógico ha fortalecido en los aspectos didácticos

Nota: cuestionario aplicado a docentes.
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Los docentes de los dos centros coinci-
den en que las técnicas que más se usan 
son la observación de clases y revisión de 
planificación y los recursos son la rúbrica 
o lista de cotejo y ficha de observación. 
Los docentes del Liceo Onésimo Jiménez 
(centro 1) dan sus opiniones muy divi-
didas. Los profesores del Liceo Nuestra 
Señora de las Mercedes (centro 2) cen-
tran bien sus respuestas: “Observación 
de clases” (100.0%). Ver tabla # 3.

En cuanto a los recursos más utilizados 
en el acompañamiento, los profesores del 
Liceo Onésimo Jiménez dispersan sus res-
puestas: “Fichas de Observación” (80.9%), 
“Rúbrica o lista de cotejo” (71.4%), “Re-
gistro de Observación” (52.4%) y “Videos 
de clases” (14.3%). Los docentes del Liceo 
Nuestra Señora de las Mercedes centran 
sus respuestas en “Rúbrica o lista de co-
tejo” (94.4%), luego complementan con 
otras opciones (11.1%).

Tabla 3: Técnicas utilizadas en el acompañamiento hecho a los docentes

Nota: cuestionario aplicado a los docentes

En cuanto a las estrategias más utilizadas 
durante los acompañamientos pedagógi-
cos a los docentes de los liceos Onésimo 
Jiménez (centro 1) y Nuestra Señora de 
las Mercedes (centro 2), prevalecen las 
estrategias de “Observación en el aula” 
y “Observación participante” y las “Re-
uniones individuales” en la retroalimen-
tación. En el centro 1 las estrategias más 
utilizadas, es mayormente “Observación 
en el aula”, y en el centro 2 las estrate-
gias que reinan también es “Observación 
en el aula” (94.4%). En ambos centros 

educativos la estrategia más utilizada es 
la “observación en el aula”. Ver tabla #4.
En las estrategias más utilizadas du-
rante la retroalimentación de los acom-
pañamientos pedagógicos hechos a los 
docentes de los liceos Onésimo Jiménez 
y Nuestra Señora de las Mercedes, pre-
dominan las reuniones individuales y la 
indagación dialógica. En el primer caso 
sobresalen: “Reuniones individuales” 
(61.9%), “Indagación dialógica” (38.1%), 
“Reuniones grupales” y “Comunidad de 
aprendizaje” (23.8% c/u). En el segundo 
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caso las estrategias que sobresalen son: 
Reuniones individuales (94.4%), “Reu-

niones grupales” e “Indagación dialógi-
ca” (27.8% c/u) y “Comunidad de apren-
dizaje” (5.6%).

Tabla 4: Estrategias más utilizadas en el acompañamiento pedagógico

Nota: cuestionario aplicado a los docentes.

En el nivel de satisfacción sobre el acom-
pañamiento, los profesores coincidieron 
en que el acompañamiento es importan-
te para la mejora de la práctica pedagó-
gica. Se realiza en libertad, no afecta su 
estado emocional, pueden hacer y diferir 
observaciones, reflexiones, y cuentan con 
un plan de acompañamiento sistematiza-
do. Están en desacuerdo sobre si es para 
fiscalizar o no. El 42.9% de los docen-
tes del Liceo Onésimo Jiménez (centro 
1) considera importante el acompaña-
miento, el resto divide sus opiniones en 
diversas alternativas. En el Liceo Nuestra 
Señora de las Mercedes (centro 2) la ma-
yoría (88.9%) considera que el acompa-
ñamiento que se realiza es importante.

Con respecto a cómo se siente el docente 
durante el desarrollo del acompañamien-

to que se le realiza, la mayoría, en ambos 
centros, se siente en libertad, es decir, 
no siente presión. La mayoría de docen-
tes está totalmente de acuerdo en que se 
sienten emocionalmente seguros después 
de acompañados, sin embargo, en el cen-
tro 1 hay un 14.3% que respondió entre 
indeciso y totalmente en desacuerdo. Es 
decir, que sienten algún tipo de presión. 
En el centro 2 el 100.0% se siente bien 
luego del acompañamiento.

Los docentes del centro educativo Oné-
simo Jiménez en minoría (42.9%) consi-
dera que el objetivo del acompañamiento 
es mejorar su práctica en el aula, el resto, 
más del 50% tiene opiniones entre inde-
ciso y totalmente en desacuerdo. En el 
centro educativo Liceo Nuestra Señora 
de las Mercedes, el 100.0% afirma que el 
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acompañamiento que se les realiza tiene 
el objetivo de mejorar su práctica de ges-
tión en el aula.

La mayoría de docentes del centro 1 con-
sidera que el acompañamiento que se les 
realiza es para fiscalizarlos, las observa-
ciones no son objetivas, no le aportan 
ideas nuevas y no le aporta mejoras. En 
el caso del centro 2, la mayoría ve que su 
acompañamiento no es para fiscalizarles, 
las observaciones son objetivas.

Al valorar el acompañamiento con una 
escala del 1 al 10, donde 1 es el menor 
valor y el 10 el mayor, los resultados arro-
jaron que, en el centro 1 los docentes va-
loraron sus acompañamientos con todos 
los valores posibles, predominando desde 
7 hasta el 1 y teniendo el 8 y 9 solo 4 opi-
niones cada uno, en resumen, muy mala 
valoración. Por el contrario, en el centro 
2 los docentes en un 83.3% valoraron su 
acompañamiento con un 10, el 11.2% 
valoró entre 8 y 9 y solo un docente dio 
un 6. Ver tabla #5.

Tabla 5: En una escala de valoración del 1 al 10, que puntuación le daría al acompaña-
miento pedagógico según tu experiencia

Nota: cuestionario aplicado a los docentes.

Discusión de los resultados

Los docentes de los centros educativos 
Onésimo Jiménez y Politécnico Nuestra 
Señora de las Mercedes reciben acompa-
ñamiento pedagógico por parte de los 
directivos encargados de esa función, 

verificando que en cada uno de estos 
centros dicho acompañamiento tiene 
matices distintos; la mayoría de los do-
centes de ambos centros coinciden en 
que los acompañamientos pedagógicos 
están normados por una política del 
MINERD, que en términos generales 
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es igual para todos los centros educati-
vos de la educación secundaria. En las 
respuestas a esta primera pregunta se ad-
vierte que los docentes del centro 1 tie-
nen concepciones distintas sobre el tipo 
de acompañamiento que su institución 
promueve y aplica; en el centro 2 todos 
los docentes están claros y seguros de que 
dicho acompañamiento es de tipo insti-
tucional.

Se evidencia que en el centro 2 se ha tra-
bajado para hacer conscientes a los do-
centes de las ventajas que proporciona el 
acompañamiento cuando todos los acto-
res apuntan hacia un mismo objetivo. Lo 
anterior refleja una diferencia entre los 
docentes de los dos centros educativos en 
cuanto a su empoderamiento con el sis-
tema de acompañamiento que realizan, 
pues cada docente debe estar informa-
do y consciente del tipo de acompaña-
miento que recibe, y lo debe ver como 
un proceso formal y formativo, tal como 
lo concibe Calvo (2018) cuando expresa 
que, “es necesario percibir el acompaña-
miento como una herramienta para me-
jorar la acción educativa, promoviendo el 
desarrollo personal a través de un trato 
horizontal.” (17).

En cuanto a los cambios que debe ge-
nerar el proceso de acompañamiento en 
las aulas, de entrada, se sabe que todo 
acompañamiento bien concebido, di-
señado, planificado y consensuado, en 
la ejecución, al final debe proporcionar 
cambios en favor de la labor educativa 
en general, y en particular en la gestión 
del aula, lo cual ayudará a los alumnos 

en su formación. La fortaleza del acom-
pañamiento se manifiesta tanto en los 
aspectos didácticos como en la gestión 
en general del docente, concretamente 
en los momentos de la clase, los compo-
nentes pedagógicos, la gestión misma, el 
clima o ambiente del aula, la autoevalua-
ción, entre otros. Esta concepción se ob-
serva en el centro 2, pero en el centro 1 
se nota una concepción menos clara pues 
los docentes ven pocos o ningún cambio, 
notándose indiferencia por el acompaña-
miento.

La percepción de los docentes con rela-
ción a los cambios que genera el acompa-
ñamiento pedagógico que se les realiza 
saca a flote dos maneras distintas de ver 
esos cambios o mejor dicho dos visiones 
de las consecuencias que genera el acom-
pañamiento a los profesores en las aulas, 
específicamente en el componente peda-
gógico; aquí se observan respuestas am-
biguas en los docentes. En el centro 1 los 
docentes dieron respuestas muy variadas, 
siendo el componente de mayor frecuen-
cia “los momentos de las clases”; los del 
centro 2, en cambio, indicaron sus res-
puestas, al indicador “componentes de la 
clase”, que son las partes esenciales en la 
gestión del profesor, escogiendo solo tres 
opciones extras (la gestión, el clima y los 
momentos de la clase). 

En la percepción del acompañamiento 
pedagógico por los docentes objeto de es-
tudio, se nota una diferencia significati-
va, ya que  las respuestas de los docentes 
en el centro 1 fue variada, apareciendo 
hasta la respuesta “nada”, significando 
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esto cierto desprecio e indiferencia por 
el acompañamiento, y en el centro 2 
concentraron sus respuestas en que el 
objetivo del acompañamiento es la me-
jora de su práctica pedagógica, lo que se 
manifiesta en la forma que hablan de sus 
procesos de aprendizaje que proporciona 
el acompañamiento pedagógico.

Los cambios del acompañamiento pe-
dagógico, según las respuestas dadas 
por los encuestados,  se reflejan en los 
aprendizajes de los estudiantes de los 
centros objetos de estudio, igualmente se 
expresan de manera distinta. En el pri-
mer caso los docentes encuestados expre-
saron  opiniones variadas, aunque todas 
las opciones eran válidas, (participación 
e integración en las actividades, trabajo 
autónomo, calidad de los trabajos, ren-
dimiento académico, fortalecimiento de 
las competencias fundamentales y otras 
alternativas como “nada”.  En el centro 
2, las respuestas reflejaron una mayor 
frecuencia en los siguientes indicadores: 
calidad de los trabajos, participación e 
integración en las actividades, rendi-
miento académico y trabajo autónomo.

Cuando una institución asume una polí-
tica y esta es socializada armoniosamente 
por los directivos, la misma es aceptada 
por los docentes, a tal punto que la de-
fienden con criterios unificados. A la luz 
de la discusión anterior esto no ocurre 
del todo en el centro 1, puesto que sus 
percepciones de los diferentes tópicos del 
acompañamiento pedagógico son estra-
tificadas. El centro 2 ocurre todo lo con-

trario, los docentes coinciden (en mayo-
ría) en los juicios y opiniones.

En resumen, todo acompañamiento pe-
dagógico debe resultar en beneficio del 
docente y de sus alumnos. En este senti-
do, Mellado Hernández, Villagra Bravo, 
Aravena Kenigs, (2023) dicen que, “el 
desarrollo de un sistema de acompaña-
miento implica la construcción colectiva 
de un referente que explicita el protago-
nismo del estudiante por sobre el des-
empeño del profesor” (párr. 6). Esto no 
ocurre del todo en el centro 1 y sí ocurre 
mayormente en el centro 2.

Si el acompañamiento es institucionaliza-
do, planificado, consensuado, ejecutado 
paso a paso, retroalimentado y compro-
metido, en el sentido de asumir las for-
talezas y las mejoras con el fin de ade-
cuar los procesos desde el punto de vista 
pedagógico, por lo general produce los 
cambios esperados en los docentes, en los 
estudiantes, sus aprendizajes y en la ima-
gen social del centro educativo. Definiti-
vamente, esto lo tiene el centro 2 y pro-
bablemente lo está iniciando el centro 1.

Respecto a las técnicas y recursos utili-
zados en el acompañamiento pedagógi-
co de los docentes se puede afirmar que, 
las más utilizadas en los centros son la 
observación en clase y la revisión de pla-
nificaciones. Son más integrales en el 
liceo Nuestra Señora de las Mercedes y 
muy disociadas en el Onésimo Jiménez. 
Los docentes del centro 1 dan sus opi-
niones bien divididas en observación de 
clases, revisión de planificación, diálogo 
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reflexivo y entrevista al docente. Por el 
contrario, los profesores del centro 2 cen-
tran bien sus respuestas en observación 
de clases, diálogo reflexivo y revisión de 
planificación y entrevista al docente. 

Esto quiere decir que la observación de las 
clases es una valiosa estrategia metodoló-
gica que se usa para conocer todo lo que 
acontece en el aula desde una perspectiva 
real. En esa observación se evidencian los 
procesos comunicativos y de una manera 
especial las concepciones de enseñanza y 
de aprendizaje que tienen los docentes. 
En el Manual de Acompañamiento Pro-
yecto USAID Leer, trabajado por una de 
sus especialistas se apunta que: 

En cuanto al diálogo reflexivo tanto el 
docente acompañado como el acompa-
ñante pueden dar una mirada retrospec-
tiva a lo que aconteció en la clase, es un 
espacio de retroalimentación al proceso 
y al desempeño. Es una oportunidad de 
identificar fortalezas y necesidades para 
la toma de decisiones de cara a la mejora 
(Cabrera, 2017, pp.8-12).

El objetivo de la indagación dialógica 
o diálogo reflexivo es llevar al docente 
a la reflexión y a la autoevaluación de 
su práctica pedagógica a través de pre-
guntas que le ayuden a identificar: qué 
hace y cómo lo hace, por qué lo hace. Así 
como lo que no está haciendo y las razo-
nes. Con esta información se acuerda un 
plan de acción encaminado a mejorar su 
práctica pedagógica y que esto mejore los 
resultados en los aprendizajes de los y las 
estudiantes. (Cabrera, 2017, p. 9), lo cual 

está, obviamente, presente en el centro 2 
y aparentemente no lo está en el centro 1.
Con relación a los recursos más utiliza-
dos en el acompañamiento, los profeso-
res del Liceo Onésimo Jiménez dispersan 
sus respuestas en fichas de observación, 
rúbrica o lista de cotejo, registro de ob-
servación y videos de clases, lo que quiere 
decir que, no tienen criterios unificados 
sobre los recursos que utilizan los acom-
pañantes durante el acompañamiento. 
En cambio, la mayoría de los docentes 
del Liceo Nuestra Señora de Respecto a 
los recursos más utilizados en el acompa-
ñamiento, los profesores del Liceo Oné-
simo Jiménez dispersan sus respuestas 
en fichas de observación, rúbrica o lista 
de cotejo, registro de observación y vi-
deos de clases, lo que quiere decir que, 
no tienen criterios unificados sobre los 
recursos que utilizan los acompañantes 
durante el acompañamiento. En cam-
bio, la mayoría de los docentes del Liceo 
Nuestra Señora de las Mercedes centran 
sus respuestas en rúbrica o lista de cotejo, 
luego complementan con otras opciones, 
significando con sus respuestas que tie-
nen consciencia de los instrumentos que 
el acompañante utiliza durante el proce-
so de acompañamiento.

Al hilo de lo dicho anteriormente, Ca-
brera (2017a) identifica cuáles son los 
instrumentos que el acompañante debe 
llevar consigo cuando acompaña al do-
cente. Expresa concretamente que el 
acompañante ingresa al aula “Llevan-
do consigo los recursos necesarios para 
completar el proceso de observación: su 
bitácora, el formulario observación del/la 
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docente, el formulario de diálogo reflexi-
vo y el formulario de retroalimentación 
del/la docente” (p.8).

Como se puede observar, hay diferencias 
entre los docentes de los dos centros edu-
cativos respecto a los recursos del acom-
pañamiento, pero también en el centro 1 
no están claros sobre esos recursos utili-
zados y hay una deficiencia en informar-
les a los acompañados sobre estos recur-
sos que se utilizan en todas las etapas del 
acompañamiento.

García (2012) en cuanto a las estrategias 
de acompañamiento pedagógico afirma 
que, “el proceso de acompañamiento 
para su desarrollo precisa de estrategias 
que faciliten la interacción y construc-
ción permanente de conocimiento”, en-
listando como tales las siguientes: visitas 
pedagógicas, monitoreo, sistematización 
de la práctica, talleres de seguimiento, 
diálogos críticos, reuniones de acompa-
ñamiento, entre otras (pp. 49-52). Los 
docentes de los liceos Onésimo Jiménez 
y Nuestra Señora de las Mercedes, afir-
man que en los acompañamientos las 
estrategias utilizadas son las de obser-
vación, las demás no las seleccionaron 
ni las mencionaron, lo que hace el pro-
ceso muy limitado en posibilidades de 
enriquecimiento en la construcción de 
conocimientos y desarrollo de habilida-
des para la mejora de la enseñanza y los 
aprendizajes en el aula.

Con las estrategias utilizadas durante la 
retroalimentación en los acompañamien-
tos pedagógicos en los liceos estudiados, 

también su identificación y mención fue-
ron limitadas, prevaleciendo las reunio-
nes individuales y la indagación dialógi-
ca y faltando los monitoreos, talleres de 
seguimiento, mesa de discusiones, entre 
otras. Las reuniones individuales son im-
portantes, pero deben complementarse 
con las estrategias que permitan identi-
ficar mejoras, dar seguimiento y asegu-
rarse del cumplimiento de las tareas con-
sensuadas y evaluar sus resultados.
Los docentes de los dos centros dieron 
mucha importancia a las reuniones in-
dividuales; coincidiendo con ellos, pro-
yectos del MINERD (2013) y USAID 
(2017) citados por (Cabrera, 2017b) 
plantea que:

Las reuniones individuales es una de las 
técnicas más utilizadas y que no puede 
faltar en ningún plan de acompaña-
miento. Los propósitos fundamentales 
son fortalecer los aspectos que se deben 
mejorar, evaluar estrategias y activida-
des, compartir el proceso de aprendizaje 
de las y los estudiantes, discutir temas de 
interés formativo, tomar decisiones, re-
solver problemas (p. 18).

Lo más importante en todo el proceso 
de acompañamiento es conjugar varias 
estrategias, tanto de preparación, de vi-
sitas de observación en el aula, como de 
retroalimentación y seguimiento y eva-
luación.

Sobre la satisfacción de los docentes 
con el acompañamiento que se realiza, 
la mayoría de los encuestados del Liceo 
Nuestra Señora de las Mercedes, dijeron 
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sentir un nivel de satisfacción alto (“To-
talmente de acuerdo” y “De acuerdo”), 
lo que permite inferir que es importante 
para la mejora de la práctica docente. La 
valoración de la labor docente, así como 
la propia organización del centro educa-
tivo se constituyen en factores que van 
a mejorar la autoestima y satisfacción 
del docente en relación a su trabajo en 
el aula. En este sentido, Palomares-Agui-
rre, (2000) señala que “la vida en las au-
las tiene como referente la personalidad y 
la impronta que cada profesor le confiere. 
Las condiciones de trabajo, los recursos 
con los que se cuenta, los diferentes tipos 
de alumnos, la valoración que se haga de 
su labor y la propia organización del cen-
tro van a ser factores que condicionarán 
la satisfacción que los docentes tengan 
con su trabajo” (p.1).

En lo que respecta a la pregunta sobre 
el acompañamiento docente como un 
elemento de fiscalización en la práctica 
docente, hubo un contraste de respues-
tas. Por un lado, se obtuvo un porcentaje 
de respuesta “Totalmente de Acuerdo” 
y “De acuerdo” en el centro 1, mientras 
que en el centro 2 un porcentaje alto res-
pondió: “desacuerdo” y “totalmente en 
desacuerdo”. Con este resultado se puede 
afirmar que muchos de los docentes ven 
el acompañamiento pedagógico como 
una manera de fiscalizar su desempeño 
docente. Este contraste en las respuestas 
sugiere que el “efecto panóptico” del pa-
nóptico de Michel Foucault, persiste en 
los docentes del centro 1.

Los docentes del centro 1 podrían estar 
sintiendo el esquema Panóptico que fue 
llevado por Foucault a nivel de la socie-
dad, en donde existe, y por un mecanis-
mo de supervivencia, las personas tienen 
la percepción de que de alguna manera 
nos están “controlando o vigilando”. En 
este sentido Pérez-Campuzano, (2023) 
en su investigación “Efectos de la super-
visión escolar sobre la calidad educati-
va en primaria y secundaria”, dice que, 
“es posible que los docentes perciban el 
acompañamiento como un mecanismo 
de control, vigilancia y fiscalización, 
coincidiendo con la teoría del Panópti-
co” (p. 9).

Por otro lado, Perryman (2006), como 
se citó en Pérez-Campuzano, (2023), 
dice que, “el efecto panóptico lleva a los 
docentes a desempeñarse de la manera 
dictada por el discurso de la inspección, 
como si de un mandato se tratara, no por 
lo que deben hacer de acuerdo con un 
criterio de eficiencia” (p. 9). Lo anterior, 
según Altrichter y Kemethoter (2015), 
citado por Pérez-Campuzano, (2023), 
el personal evita tomar decisiones por 
sí mismo, algo contrario a los propósi-
tos de impulsar la autonomía didáctica 
y la innovación de las escuelas. El efecto 
Panóptico hace que los cambios se reali-
cen con miras a complacer al personal de 
supervisión y no a mejorar los procesos 
educativos (p. 9).
Otro elemento que refleja la satisfacción 
o no de los docentes con el acompaña-
miento que se realiza es, cómo sienten 
su libertad durante el desarrollo y cuál 
es el estado emocional después del acom-
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pañamiento, resultando que la mayoría 
en los dos centros se siente en libertad 
y se conciben bien emocionalmente ha-
blando. En el centro 1 las opiniones re-
flejan que no hay una correspondencia 
entre la fiscalización y la no objetividad 
del acompañamiento y al mismo tiempo 
sentirse en libertad y en distensión du-
rante el desarrollo y después del acompa-
ñamiento, se interpreta que los docentes 
ven el acompañamiento sin importancia 
y sin consecuencia y por eso se sienten 
tan relajados luego de ser fiscalizados y 
tratados con poca objetividad como ellos 
dicen. En el centro 2 sí hay una corres-
pondencia entre el acompañamiento y el 
estado emocional, pues, los docentes se 
identifican con su sistema de acompaña-
miento, lo ven como procesos relevantes 
que les aportan beneficios para su gestión 
de aula, por lo tanto, es normal que se 
sientan en libertad y tranquilos posterior 
al acompañamiento. 

Visto el análisis anterior, se resume que 
los docentes del centro 2 se sienten muy 
satisfechos con el tipo y forma de acom-
pañamiento que se realiza en su centro 
educativo, y en cambio, en el centro 1 al 
parecer sienten el efecto Panóptico cuan-
do se le realiza acompañamiento, puesto 
que dan a entender que se les fiscaliza 
para buscarles fallas.

  
Conclusiones

La percepción de los docentes sobre el 
tipo de acompañamiento pedagógico 
que se le realiza refleja que este es decidi-

do por política institucional del Ministe-
rio de Educación de la República Domi-
nicana [MINERD]. En el Liceo Nuestra 
Señora de las Mercedes están muy in-
formados, conscientes y empoderados 
de su acompañamiento y sus funciones. 
Las respuestas de los profesores del Liceo 
Onésimo Jiménez reflejan que no están 
empoderados del proceso y lo ven como 
una fiscalización.

La finalidad del acompañamiento para 
los docentes del centro 1 es de supervi-
sión, de simple cumplimiento y le dan 
poca importancia, mientras que en el 
centro 2 todos los profesores conside-
ran que es de formación, de crecimiento 
personal y profesional y de ayuda para el 
rendimiento de los alumnos.

Los cambios que genera el acompaña-
miento pedagógico en los centros estu-
diados se conciben distintos; en el centro 
1 (Liceo Onésimo Jiménez) las fortalezas 
o cambios que ven los docentes son muy 
fraccionadas, en cambio en el centro 2 
(Liceo Nuestra Señora de las Mercedes) 
las ven muy centradas en el aspecto de la 
mejora de su práctica docente y los bene-
ficios que aporta a los aprendizajes de los 
alumnos.

En el centro educativo 1 los docentes, 
al dar indistintamente una variedad de 
respuestas, muestran no estar informa-
dos de los recursos que utiliza el acom-
pañante; en el centro 2 los docentes se 
expresan centrados en tres técnicas de 
acompañamiento, mostrando que están 
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informados y conscientes de lo recursos 
o instrumentos que utilizan los acompa-
ñantes.

Durante el acompañamiento prevalecen 
las estrategias de observación en el aula y 
las reuniones individuales en la retroali-
mentación; quedan ausentes otras estra-
tegias como el diálogo crítico, la mesa de 
diálogo, el monitoreo, entre otras, lo cual 
reduce las posibilidades de crecimiento 
en la gestión del aula y los aprendizajes 
en particular.

El nivel de satisfacción de los docentes 
es distinto en los centros educativos. En 
el centro 1 los docentes tienen opiniones 
diferentes, aunque la mayoría entiende 
que el acompañamiento es para fiscalizar 
sus labores y no les satisface; en el centro 
2 los docentes se sienten satisfechos con 
la forma en que se realizan los acompa-
ñamientos, sobre todo la retroalimenta-
ción; lo perciben como una cultura de 
trabajo.

El centro 1 realiza un acompañamien-
to pedagógico con pocas orientaciones 
a los docentes, lo que eleva el nivel de 
insatisfacción de estos con el proceso y 
los acompañantes, pero sin mostrar emo-
ciones y evidenciando paz y no sentir es-
trés después de cada acompañamiento. 
El centro 2 realiza un acompañamiento 
informado, consensuado, con muchas 
orientaciones, haciendo que los docentes 
se sientan en paz luego de cada acompa-
ñamiento en el aula.
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Resumen

Este estudio presenta un trabajo prácti-
co experimental para el aprendizaje del 
electromagnetismo a través de la mag-
netización de un fluido, utilizando un 
electroimán y simuladores virtuales con 
estudiantes de undécimo grado. La po-
blación utilizada fue de 198 estudiantes. 
Aplicando una prueba estandarizada de 
electromagnetismo tanto como de flui-
dos, además de una encuesta específica 
a 45 alumnos sobre trabajo practico ex-
perimental con el objetivo de identificar 
los diferentes desafíos de aprendizaje 
que presentan los alumnos en el campo 

Abstract

This study presents an experimental 
practical work for learning electromag-
netism through the magnetization of a 
fluid, using an electromagnet and virtual 
simulators with eleventh grade students. 
The population used was 198 students. 
Applying a standardized test of electro-
magnetism as well as fluids, in addition 
to a specific survey to 45 students on ex-
perimental practical work with the ob-
jective of identifying the different lear-
ning challenges presented by students 
in the field of physics, where it could be 
observed that the content has not been 
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de la física, donde se pudo observar que 
el contenido no ha sido completamente 
desarrollado debido a factores de tiem-
po o usando solo métodos tradicionales, 
todos estos datos lograron adaptar la en-
señanza. Este enfoque práctico y creativo 
está diseñado para facilitar un aprendi-
zaje significativo, atractivo al combinar 
la experiencia práctica con simuladores 
virtuales. Se espera proporcionar una 
rica experiencia educativa que fomen-
te la participación, de igual manera la 
implementación del trabajo práctico ex-
perimental mejore la comprensión e in-
terés de los alumnos en el tema, lo que 
brinda oportunidades valiosas para el 
avance educativo mediante el desarrollo 
de habilidades para resolver problemas, 
el pensamiento crítico, la promoción de 
una comprensión más profunda y dura-
dera del electromagnetismo estudiantes 
de undécimo grado. 

Palabras claves: Electromagnetismo, si-
muladores virtuales, fluidos, interacción.

fully developed due to time factors or 
using only traditional methods, all the-
se data managed to adapt the teaching. 
This practical and creative approach is 
designed to facilitate meaningful, enga-
ging learning by combining hands-on 
experience with virtual simulators. It is 
expected to provide a rich educational 
experience that encourages active partici-
pation, as well as the implementation of 
hands-on experimental work to enhance 
students’ understanding and interest in 
the subject matter, providing valuable 
opportunities for educational advance-
ment by developing problem solving 
skills, critical thinking, and promoting 
a deeper and more enduring understan-
ding of electromagnetism in eleventh 
grade students.

Key words: Electromagnetism, virtual 
simulators, fluids, interaction.
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Introducción

El aprendizaje del electromagnetismo 
es fundamental en la formación acadé-
mica de los estudiantes, especialmente 
en el ámbito de la física y las ciencias 
de la ingeniería. Sin embargo, la teoría 

abstracta que lo rodea puede resultar 
compleja para muchos alumnos. En este 
contexto, surge la necesidad de explorar 
nuevos métodos pedagógicos que facili-
ten la comprensión de este campo de es-
tudio tan relevante en la vida moderna 
(Herrera Castrillo, 2020).
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El objetivo de este artículo es presentar 
un enfoque innovador en el aprendiza-
je del electromagnetismo a través de un 
Trabajo Práctico experimental que invo-
lucra la magnetización de un fluido me-
diante un electroimán, complementado 
con el uso de simuladores virtuales. Es-
tas herramientas virtuales proporcionan 
una experiencia educativa interactiva y 
dinámica, permitiendo la exploración 
de fenómenos en entornos virtuales, el 
análisis de resultados y la conexión en-
tre la teoría y las aplicaciones prácticas. 
La combinación de actividades prácticas 
con simulaciones virtuales tiene como 
objetivo despertar la curiosidad, fomen-
tar la investigación y promover el pensa-
miento crítico entre los estudiantes.

En el ámbito de los fenómenos físicos, se 
utiliza el término “prototipo experimen-
tal” para hacer referencia a un modelo 
o dispositivo creado con el propósito de 
investigar o demostrar un concepto teó-
rico o un fenómeno físico específico. El 
propósito principal de un prototipo ex-
perimental es ofrecer una representación 
concreta y funcional de una idea teórica, 
lo que permite a los investigadores llevar 
a cabo experimentos y recopilar datos 
empíricos para validar o refutar hipóte-
sis. (Vázquez Méndez et., 2024)

Además, se presentarán los resultados de 
un análisis diagnóstico que identifica los 
desafíos específicos que enfrentan los es-
tudiantes de undécimo grado en el con-
tenido de electromagnetismo. Este aná-
lisis es crucial para adaptar la enseñanza 
y enfocar los esfuerzos en abordar las 

dificultades particulares que los alumnos 
puedan enfrentar.

En definitiva, este trabajo se presenta 
como una propuesta innovadora y pro-
metedora, donde la experimentación 
práctica con tecnología se combina para 
brindar una experiencia educativa enri-
quecedora y significativa para los estu-
diantes de undécimo grado. La intención 
es inspirar a educadores académicos a ex-
plorar nuevas metodologías y estrategias 
pedagógicas que despierten la pasión por 
el conocimiento y fomenten un desarro-
llo integral en el campo de la ciencia y 
la tecnología. El aprendizaje efectivo se 
logra cuando los conceptos teóricos se 
pueden experimentar o aplicar en un 
contexto práctico y significativo (Ortuño 
Blandón et al., 2023).

La investigación realizada beneficiará a 
la comunidad educativa de undécimo 
grado al proporcionar una herramienta 
adicional al docente que permitirá a los 
estudiantes adquirir un mayor grado de 
conocimiento en el contenido de electro-
magnetismo, a través de la observación, 
manipulación y análisis crítico.

La importancia del estudio de la magne-
tización de fluidos radica en su carácter 
multidisciplinario y su potencial impacto 
en diversas áreas de la ciencia, la tecno-
logía y la industria. A medida que avan-
zamos hacia un mundo cada vez más 
tecnológico, la combinación de enfoques 
teóricos, experimentales e interactivos 
con simuladores, junto con el fomento 
del interés de los jóvenes, es clave para 
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desbloquear todo el potencial que estos 
fluidos magnetizados pueden ofrecer a 
nuestra sociedad.

Como indican Mairena Gómez et al. 
(2024) en la actualidad, los recursos tec-
nológicos han experimentado un auge 
en todos los ámbitos de la vida cotidia-
na de las personas. En la educación, se 
ha vuelto especialmente relevante su in-
corporación para mejorar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. Con el 
propósito de aprovechar al máximo los 
beneficios que estos recursos brindan, 
se está considerando trabajar desde este 
ámbito, específicamente en la utilización 
de un simulador virtual. De esta manera, 
se busca mantenerse al corriente con las 
nuevas actualizaciones de la era moder-
na y facilitar un aprendizaje más efectivo 
para los alumnos.

La implementación de este trabajo prác-
tico experimental reviste una gran im-
portancia tanto para los estudiantes 
como para la educación en general. La 
magnetización de fluidos, mediante la 
combinación de experimentos reales y 
simuladores virtuales, representa una al-
ternativa para enriquecer el proceso edu-
cativo al cultivar el interés y la pasión por 
la ciencia en los jóvenes alumnos. Al fo-
mentar un aprendizaje interactivo y sig-
nificativo. Esta iniciativa busca inspirar a 
la próxima generación de científicos e in-
genieros, promoviendo una comprensión 
más profunda de los fenómenos natura-
les y fomentando el espíritu investigador 
necesario para enfrentar los desafíos del 
futuro con creatividad y conocimiento.

Durante esta investigación sobre la mag-
netización de fluidos, se enfrentaron li-
mitaciones en cuanto al tiempo disponi-
ble para el estudio, la disponibilidad de 
datos precisos y actualizados, y los re-
cursos técnicos necesarios para codificar 
datos y diseñar los simuladores virtuales. 
Estas restricciones impactaron en la pro-
fundidad del análisis y la extensión de los 
resultados obtenidos. A pesar de ello, se 
hizo un esfuerzo por abordar el tema de 
manera rigurosa y significativa dentro de 
las posibilidades disponibles. La impor-
tancia del problema de la magnetización 
de fluidos en el marco de estudio radi-
ca en su carácter multidisciplinario y su 
potencial impacto en diversas áreas de 
la ciencia, la tecnología y la industria. A 
medida que avanzamos hacia un mundo 
cada vez más tecnológico, la combina-
ción de enfoques teóricos, experimenta-
les e interactivos con simuladores, junto 
con el fomento del interés de los jóvenes, 
es la clave para desbloquear todo el po-
tencial que estos fluidos magnetizados 
pueden ofrecer a nuestra sociedad. 

Revisión de la literatura 

Antecedentes del estudio 

A continuación, se presentan estudios 
ocurridos con anterioridad que pueden 
tener influencia o relevancia en esta in-
vestigación.

Males Cando (2022) llevó a cabo un 
estudio titulado “Experimento Demos-
trativo Innovadores para la enseñanza 
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de Electromagnetismo del Tercer año 
de Bachillerato de la Unidad Educativa 
‘Republica de Ecuador’ de la Ciudad de 
Octavalo”. El objetivo de este estudio fue 
investigar el uso de experimentos demos-
trativos en el contexto del aprendizaje del 
Electromagnetismo. El enfoque del estu-
dio fue descriptivo y se utilizó un mues-
treo no probabilístico. Para recolectar 
datos, se emplearon instrumentos como 
encuestas y entrevistas.

Los resultados de este trabajo indicaron 
que los docentes que participaron en el 
estudio pertenecían al sector fiscal y se 
enfrentaban a limitaciones en la ejecu-
ción del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje. En consecuencia, las clases se vol-
vían predominantemente teóricas, lo que 
generaba desmotivación y poco interés 
por parte de los estudiantes en el apren-
dizaje.

En su artículo, Villamizar Rodríguez 
(2020) llevó a cabo una investigación 
de tipo descriptivo con el objetivo de 
analizar las estrategias de aprendizaje 
utilizadas por los estudiantes de quinto 
año de Educación Media General en el 
contenido del electromagnetismo, espe-
cíficamente en la asignatura de física. El 
estudio empleó un método de muestreo 
no probabilístico y los datos fueron reco-
lectados directamente de los estudiantes. 
La información recolectada fue poste-
riormente analizada para observar el ni-
vel de conocimiento de los estudiantes en 
este tema.

Los resultados de este trabajo concluye-
ron que es fundamental que el docente 
tome en cuenta los conocimientos pre-
vios de los estudiantes y se enfoque en 
perfeccionar su alcance y competencias. 
Para lograr esto, se recomienda que el 
docente guíe de manera activa la acti-
vidad constructivista de los estudiantes, 
es decir, que facilite su participación en 
el proceso de aprendizaje y les permita 
construir su propio conocimiento.

En su tesis de grado, Rosales Calero y 
Hernández Zambrana (2015) investiga-
ron las estrategias didácticas aplicadas en 
la educación secundaria con el objetivo 
de valorar la efectividad de las guías de 
laboratorio para llevar a cabo experimen-
tos sencillos sobre las formas de trans-
misión del calor con los estudiantes de 
undécimo grado del Colegio Cristiano 
Rey Salomón Nº2. El estudio adoptó 
un enfoque descriptivo correlacional y 
se utilizaron entrevistas con el docente y 
pruebas diagnósticas con los estudiantes 
como métodos de recolección de datos.
Los resultados de este estudio revelaron 
que el docente no utilizó ninguna guía 
práctica de laboratorio para abordar las 
formas de propagación del calor. En su 
lugar, se limitó a desarrollar este conteni-
do de manera teórica y explicativa.

Ballesteros Castillo, et al. (2018) analiza-
ron el uso de las prácticas de laboratorio 
en el aprendizaje de los estudiantes de 
octavo grado en la disciplina de Ciencias 
Naturales del Instituto Nacional Pablo 
Antonio Cuadra en el Municipio de Es-
quipulas del departamento de Matagal-
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pa, para describir los factores internos y 
externos que influyen en las prácticas de 
laboratorio, este estudio fue de tipo des-
criptivo, sus instrumentos de recolección 
de datos fueron entrevista y encuesta. Se 
determinó que el uso de las prácticas de 
laboratorio son elementos esenciales en el 
proceso de enseñanza de los estudiantes, 
en el cual despierta las habilidades para 
desarrollar las prácticas. 

Molina Rugama y Vindel Méndez 
(2022) llevaron a cabo prácticas de labo-
ratorio como estrategias metodológicas 
para validar su efectividad en el aprendi-
zaje de la unidad de electromagnetismo 
con estudiantes de undécimo grado del 
Colegio San Francisco-Hermanos Ma-
ristas-Estelí. Esta investigación descripti-
va utilizó instrumentos de recolección de 
datos como entrevistas y guías de obser-
vación. Los resultados de esta investiga-
ción indicaron que la principal dificultad 
de los estudiantes de undécimo grado ra-
dicaba en la falta de motivación o desin-
terés por la asignatura, lo que a su vez se 
relacionaba con problemas de disciplina 
mencionados por los docentes.

Por otro lado, Medina Martínez y Joya 
Olivas (2022) propusieron estrategias 
metodológicas complementadas con ele-
mentos tecnológicos con el objetivo de 
validar su efectividad en el aprendizaje 
de la aplicación del electromagnetismo 
con estudiantes de undécimo grado. 
Esta investigación descriptiva se basó en 
métodos de recolección de datos como la 
observación y las entrevistas. Los resulta-
dos de este trabajo demostraron que las 

estrategias propuestas facilitaron a los es-
tudiantes la interpretación, el análisis y la 
realización de prácticas de laboratorio y 
simulaciones, lo que les permitió resolver 
los ejercicios planteados por los docentes 
de manera más efectiva.

Los antecedentes mencionados com-
parten la preocupación por mejorar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje del 
electromagnetismo, identificando di-
ficultades y proponiendo estrategias y 
enfoques alternativos, como el uso de 
prácticas de laboratorio, el empleo de 
tecnología y la participación activa de los 
estudiantes. Estos estudios contribuyen a 
la búsqueda de mejores prácticas educa-
tivas en este campo y ofrecen ideas para 
abordar los desafíos asociados con la en-
señanza del electromagnetismo.

A continuación, se presentan algunos re-
ferentes teóricos:

Aprendizaje de la Física

El aprendizaje de la física se refiere al 
proceso mediante el cual los individuos 
adquieren conocimientos, habilidades y 
comprensión de los principios, leyes y 
fenómenos que rigen el mundo físico. 
Implica la exploración y comprensión de 
conceptos fundamentales, así como la 
aplicación de métodos y técnicas cientí-
ficas para comprender y explicar el com-
portamiento de la materia y la energía.

El aprendizaje de la física implica una 
combinación de actividades teóricas y 
prácticas, que incluyen la lectura y es-
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tudio de textos, la participación en ex-
perimentos y laboratorios, la resolución 
de problemas y la realización de obser-
vaciones y mediciones. También puede 
involucrar el uso de herramientas y tec-
nologías específicas, como simulaciones 
computacionales y equipos de laborato-
rio, para facilitar la comprensión de los 
fenómenos físicos.

La mayor dificultad que presentan los 
estudiantes se basa en el análisis e in-
terpretación de problemas, debido a la 
falta de lectura que requieren los conte-
nidos de Física y el tiempo que dedican 
a sus horas de estudio independiente, lo 
que implica que no puedan alcanzar un 
nivel satisfactorio de aprendizaje y mu-
cho menos fortalecer competencias que 
les permitan desempeñarse en contextos 
distintos a aquellos en los que se les ha 
enseñado. (Herrera Arróliga y Herrera 
Castrillo, 2023, p. 98)

Alvarado Lemus et al, (2011) en su libro 
Electromagnetismo Bachillerato Univer-
sitario describen que:

El Electromagnetismo apareció y se con-
solidó como rama de la ciencia en el siglo 
XIX y se ha convertido en un factor de-
cisivo del desarrollo tecnológico y social 
ya que estudia las relaciones entre los fe-
nómenos eléctricos y magnéticos, es de-
cir, las interacciones entre las partículas 
cargadas y los campos eléctricos y mag-
néticos. (p. 15).

El electromagnetismo ha tenido un im-
pacto innegable en el curso de la historia 

humana, ya que su surgimiento y desa-
rrollo en el siglo XIX marcaron el inicio 
de una era revolucionaria tanto en térmi-
nos tecnológicos como sociales. A través 
de sus múltiples aplicaciones y avances 
posteriores, el electromagnetismo ha im-
pulsado el progreso y ha desempeñado 
un papel fundamental en el bienestar y 
la evolución de la sociedad.

Cabrera et al., (2018) refiere que: “Los 
fluidos magnéticos son reconocidos 
como materiales de interés debido a la 
gran variedad de aplicaciones que pue-
den llegar a tener en distintos ámbitos 
destacando, muy especialmente, su uti-
lización en biomedicina”

Para Delgadillo Tijerino et al, (2023) un 
trabajo práctico experimental se refiere a 
una actividad en la que se lleva a cabo 
la aplicación de conceptos teóricos en un 
entorno práctico. Implica la construc-
ción de un prototipo o experimento para 
demostrar o investigar fenómenos espe-
cíficos, utilizando métodos científicos y 
técnicas de medición. Este tipo de tra-
bajo permite a los estudiantes una com-
prensión más profunda de los conceptos 
y principios estudiados, así como desa-
rrollar habilidades prácticas y analíticas. 
Por su lado, para Mairena Mairena et al, 
(2023) Un trabajo práctico experimental 
se puede realizar a partir de la contextua-
lización de problemas de aplicación. 

Es importante, tambien establcer que 
“Los simuladores son potentes herra-
mientas didácticas en la enseñanza de 
diversas disciplinas, gracias a su poten-
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cialidad para simular fenómenos natura-
les difíciles de observar en la realidad” 
(Muñoz Vallecillo et al., 2023, p. 49)

Materiales y métodos

Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo cuantitati-
vo, ya que se basa en la recopilación de 
datos numéricos, el control experimental 
y análisis estadísticos.

La investigación cuantitativa está basada 
en el positivismo lógico que pretende en-
contrar leyes que expliquen la realidad, 
dirigido a datos medibles y cuantifica-
bles, que busca relaciones entre fenó-
menos enfocadas en el resultado. Si se 
trabaja con muestras representativas, los 
resultados son generalizables a la pobla-
ción. Inferencia generalizable. (Cárde-
nas, 2018, p. 3)

Población y muestra

Población

Según Condori-Ojeda, (2020) la pobla-
ción tiene que ver con “elementos accesi-
bles o unidad de análisis que pertenece 
al ámbito especial donde se desarrolla el 
estudio” (p. 3)

La población con la que se realizara esta 
investigación son los estudiantes de un-
décimo grado del instituto nacional 
Reino de Suecia, el cual cuenta con 178 

estudiantes de undécimo grado, Centro 
educativo 15 de septiembre con 20 es-
tudiantes de undécimo grado dando un 
total 198 estudiantes.

Muestra 

De la población se tomará un subconjun-
to Condori-Ojeda, (2020) “Muestra es 
una parte representativa de la población, 
con las mismas características generales 
de la población.”. (p.3)

La muestra que se consideró en este es-
tudio fue de 30 estudiantes de undécimo 
grado de los cuales 15 mujeres y 15 varo-
nes del instituto nacional Reino de Sue-
cia, 15 estudiantes del Centro educativo 
15 de septiembre.

Muestreo, criterios de selección

Salgado Vega, (2019) menciona que “El 
muestreo probabilístico consiste en de-
terminar por azar a cada uno de los in-
dividuos de la muestra” (p. 11). Existen 
diferentes métodos de muestreo probabi-
lístico que se pueden emplear, para la se-
lección de la muestra se utilizó es mues-
treo aleatorio estratificado.

Para Sánchez et al., (2020) el “muestreo 
estratificado es una técnica de muestreo 
estadístico probabilístico y una forma de 
muestreo aleatorio, que consiste en divi-
dir una población en distintos subgrupos 
o estratos” (p. 6)
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Selección de la muestra

De 178 estudiantes de undécimo grado 
se necesitaba una muestra de 30 estu-
diantes y hay en la sección A, 34 en la 
B, 38 en la C, 37 en la D, 34 en la E, 35.
Del centro educativo 15 de septiembre 
solo es una sección con 20 estudiantes de 
los cuales se tomaron 15 de estos.

Se tomaron 6 estudiantes de cada sec-
ción dando un total de 30, más los 15 
del centro educativo 15 de septiembre.

Técnicas de recolección de datos

Durante el desarrollo de este estudio, se 
utilizaron diversas técnicas e instrumen-

tos estadísticos, los cuales se detallan en 
la tabla 1: 
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Las etapas seguidas en el proceso de elaboración de este artículo se describen de manera 
detallada en la figura 1:

Figura 1: Etapas de la Investigación

Nota. Elaboración propia

Resultados y discusión

A continuación, se describen los resul-
tados que se obtuvieron al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos a 

estudiantes de undécimo grado las cuales 
fueron las siguientes; prueba estandari-
zada en la figura 2 y la encuesta en la 
figura 3 en función de los objetivos plan-
teados en la investigación.
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Figura 2: Resultados de prueba estandarizada en el Instituto Reino de Suecia (RS) y en el 
Centro Educativo “15 de septiembre” (15 S)

Nota. Elaboración propia

El análisis cuantitativo realizado revela 
los resultados obtenidos por dos grupos 
de estudiantes en el estudio. El primer 
grupo consistió en 30 estudiantes de 
undécimo grado del Instituto Reino de 
Suecia, mientras que el segundo grupo 
estuvo conformado por 15 estudiantes 
del Centro Educativo 15 de septiembre.

En el Instituto “Reino de Suecia”, se ob-
servó que las preguntas 8 y 9 obtuvieron 
los porcentajes más bajos de respuestas 
correctas, con solo un 30% y un 47%, 
respectivamente. Estas preguntas estaban 
relacionadas con los conceptos de fluidos 
viscosos y propiedades de los fluidos.

Por otro lado, en el Centro Educativo 
“15 de septiembre”, las preguntas 2 y 10 
registraron los porcentajes más bajos de 
respuestas correctas, con solo un 40% y 
un 33%, respectivamente. Estas pregun-
tas abordaban los fenómenos descritos 
por el electromagnetismo y la importan-
cia de los fluidos en la física.

En contraste, en el Instituto “Reino de 
Suecia”, las preguntas 2 y 3 obtuvieron 
los mejores resultados, con un 83% y un 
77% de respuestas correctas, respectiva-
mente. La pregunta 2 versabas sobre la 
aplicación del electromagnetismo, mien-
tras que la pregunta 3 indagaba sobre las 
áreas en las que se aplica el electromag-
netismo.

En el Centro Educativo “15 de septiem-
bre”, la pregunta 3 fue la que obtuvo el 
mejor desempeño, con un 87% de res-
puestas correctas, seguida de cerca por 
la pregunta 1, con un 80% de respuestas 
correctas. La pregunta 1 trataba sobre el 
concepto de electromagnetismo.

En comparación con los resultados obte-
nidos por Villamizar Rodríguez (2020), 
donde solo el 60% de los estudiantes en-
cuestados lograron identificar el campo 
magnético y un 20% presentó dificulta-
des para entender el tema, se evidencia 
una variabilidad en el nivel de conoci-
miento y comprensión de los temas re-
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lacionados con los fluidos viscosos, las 
propiedades de los fluidos, los fenómenos 
del electromagnetismo y la importancia 
de los fluidos en la física entre los estu-
diantes de ambos institutos.

Estos resultados resaltan la importancia 
de implementar esfuerzos adicionales 
para mejorar la comprensión de estos 
conceptos en ambos grupos de estudian-

tes. En línea con los hallazgos de Males 
Cando (2022), quien destacó en su tesis 
la importancia del enfoque pedagógico 
constructivista social, se reconoce que el 
docente debe desempeñar el rol de guía, 
facilitando el proceso de aprendizaje y 
permitiendo que los estudiantes sean los 
protagonistas clave en su propio proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En la figura 3 
se muestran resultados de la encuesta:

Figura 3: Resultados de la Encuesta en el Instituto Reino de Suecia y 15 de septiembre 

Nota. Elaboración propia

En la pregunta 1, se exploró el conoci-
miento previo de los estudiantes sobre el 
trabajo práctico experimental. Los resul-
tados revelaron que en el colegio RS, el 
80% de los estudiantes (24 estudiantes) 
afirmaron tener conocimiento sobre esta 
práctica, mientras que el 20% (6 estu-
diantes) indicaron no tener conocimien-
to al respecto. En el colegio 15 de S, el 
73% (11 estudiantes) respondieron que 
sí saben en qué consiste el trabajo expe-
rimental, mientras que el 27% (4 estu-
diantes) mencionaron no tener conoci-
miento sobre el tema. Esto contrasta con 
la investigación de Rosales Calero y Her-
nández Zambrana, (2015), quien sostie-
ne, que los estudiantes no conocen sobre 
experimentos, prototipos o dispositivos, 

porque los maestros de Física, no los im-
plementen en el proceso de aprendizaje. 
En la pregunta 2, se consultó si los estu-
diantes han realizado u observado expe-
rimentos anteriormente. Los resultados 
indicaron que en el colegio RS, el 83% 
(25 estudiantes) respondieron afirmati-
vamente, mencionando haber realizado 
u observado experimentos. Un 3% (1 es-
tudiante) mencionó no tener experiencia 
con experimentos, mientras que un 13% 
(4 estudiantes) respondieron que algunas 
veces. En el colegio 15 de S, el 60% (9 
estudiantes) respondieron afirmativa-
mente, mientras que el 33% (5 estudian-
tes) indicaron haber tenido experiencia 
algunas veces. Es importante destacar, 
lo que plantean Medina Martínez y Joya 
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Olivas, (2022) que “Mediante prácticas 
de laboratorio permite al estudiante me-
jorar la comprensión y el analisis” (p. 70)
En la pregunta 4, se consultó si los es-
tudiantes consideran importante hacer 
uso de experimentos en el aula de clase. 
Los resultados indicaron que tanto en el 
colegio RS como en el colegio 15 de S, 
se obtuvo un 87% de respuestas afirma-
tivas. Estos resultados sugieren que una 
proporción similar de estudiantes en 
ambos colegios valora la importancia del 
uso de experimentos en el aula. Como 
indican Delgadillo Tijerino et al., (2023) 
es muy importante el trabajo práctico ex-
perimental, para la demostracion de fe-
nomeno, postualdos, ecuaciones y leyes 
que rigen a la Física, donde  las matemá-
ticas juegan un gran papel. 

En la pregunta 5, en el colegio Reino 
de Suecia, la mayoría de los estudiantes 
(67%) mencionó que sus docentes reali-
zaban experimentos, mientras que el 33% 
mencionó que algunas veces. En el cole-
gio 15 de septiembre, el 67% respondió 
afirmativamente, el 13% indicó que no y 
el 20% mencionó que algunas veces.

Como señalan Molina Rugama y Vindel 
Méndez (2022), a través de las prácticas 
de laboratorio se busca brindar a los es-
tudiantes la oportunidad de comprender 
los conceptos básicos facilitados por el 
docente y convertirse en participantes 
activos en el proceso de construcción de 
su aprendizaje. Estas prácticas les permi-
ten poner en práctica sus conocimientos 
y relacionarlos con la realidad de su en-
torno. En otras palabras, el estudiante 

emplea sus conocimientos previos junto 
con los conocimientos proporcionados 
por el docente y los verifica a través de 
las prácticas experimentales.

La cita de Molina Rugama y Vindel 
Méndez (2022) respalda la importancia 
de realizar experimentos en el aula para 
promover un aprendizaje más significa-
tivo y práctico. Al permitir que los estu-
diantes se involucren activamente en la 
aplicación de los conceptos teóricos a tra-
vés de la experimentación, se les brinda 
la oportunidad de fortalecer su compren-
sión de manera práctica y relacionarla 
con su entorno cotidiano.

En la pregunta 6, en el colegio RS, el 90% 
de los estudiantes respondieron afirmati-
vamente, mencionando que creen que el 
uso de experimentos facilita el aprendi-
zaje, mientras que el 10% respondió que 
algunas veces. En cambio, en el colegio 
15 de S, el 100% respondió afirmativa-
mente, mencionando que creen que el 
uso de experimentos facilita el aprendi-
zaje. En ambos colegios, Reino de Suecia 
y 15 de septiembre, una amplia mayoría 
de estudiantes tiene una percepción po-
sitiva sobre la facilitación del aprendizaje 
mediante el uso de experimentos en el 
aula de clase. También, Mairena Maire-
na et al., (2023) plantean que la experi-
mentación es posible realizar un analisis 
profundo de los fenomenos en juego, lo 
cual hace efecto el aprendizaje de los es-
tudiantes. En la figura 4 se muestran los 
resultados de la encuesta aplicada en am-
bas instituciones públicas:
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Figura 4: Análisis de la Encuesta en el Instituto Reino de Suecia y 15 de septiembre de la 
pregunta 3, 7, 8, 9.

Nota. Elaboración propia

En la pregunta 3, se indagó sobre en qué 
asignaturas los estudiantes han realizado 
experimentos. En el colegio RS, se obser-
vó que han realizado experimentos tanto 
en el área de física como en biología, quí-
mica y ciencias en general. En cambio, 
en el colegio 15 de S, se encontró que la 
realización de experimentos es menos 
frecuente, con solo 2 estudiantes men-
cionando haberlos realizado en física y 
solo una parte de los estudiantes mencio-

nando haberlos realizado en otras áreas.
En la pregunta 7, se consultó cómo les 
gustaría que les impartieran la clase a los 
estudiantes en ambos colegios. La ma-
yoría expresó que preferirían recibir la 
enseñanza de forma teórica y práctica, 
combinando ambos enfoques.

En la pregunta 8, se encontró una gran 
diferencia entre los colegios. En el RS, los 
estudiantes consideraron que leer y ana-
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lizar son los aspectos más importantes 
para la comprensión de los contenidos de 
física. Además, la atención en clase y la 
investigación también fueron considera-
dos aspectos relevantes por un porcentaje 
considerable de estudiantes. En cambio, 
en el colegio 15 de S, la mayoría de los 
estudiantes consideraron que prestar 
atención en clase es lo más importante, 
seguido de leer y analizar.

En la pregunta 9, se consultaron las suge-
rencias para mejorar la comprensión de 
los contenidos de física. La realización 
de experimentos fue mencionada como 
la sugerencia principal, seguida de juegos 
interactivos y una mayor exposición a la 
teoría.

Estas respuestas y resultados proporcio-
nan información valiosa sobre las prefe-
rencias y necesidades de los estudiantes 
en relación con el aprendizaje de la física. 
Los hallazgos pueden ser utilizados para 
adaptar las estrategias de enseñanza y 
mejorar la comprensión de los conteni-
dos de física en ambos colegios.

Conclusiones

A través del trabajo práctico experimen-
tal y la aplicación de la prueba estan-
darizada, se han identificado desafíos 
específicos de aprendizaje que los estu-
diantes de undécimo grado enfrentan en 
el contenido de electromagnetismo. Los 
resultados revelaron áreas de dificultad y 
brechas de conocimiento que requieren 
atención adicional.

Se observó que algunos estudiantes tie-
nen dificultades para comprender los 
conceptos teóricos clave del electromag-
netismo, así como en la temática de flui-
dos. Además, se notó una variabilidad en 
el dominio de habilidades experimenta-
les, indicando que algunos estudiantes 
podrían beneficiarse de más práctica y 
orientación en la realización de experi-
mentos relacionados con el electromag-
netismo.

Con base en el análisis diagnóstico rea-
lizado, el trabajo práctico experimental 
puede adaptarse y enfocarse en abordar 
las áreas problemáticas identificadas. La 
implementación de este enfoque, junto 
con el uso de simuladores virtuales, se 
presentan como herramientas efectivas 
para superar los desafíos de aprendizaje y 
mejorar la comprensión general del elec-
tromagnetismo entre los estudiantes de 
undécimo grado.

Es importante continuar con la evalua-
ción formativa y el monitoreo del pro-
greso para evaluar la efectividad de las 
intervenciones realizadas y realizar ajus-
tes según sea necesario. Se enfatiza la im-
portancia de centrarse en la comprensión 
conceptual y promover el pensamiento 
crítico como pilares fundamentales para 
facilitar un aprendizaje significativo y 
duradero en el contenido de electromag-
netismo.

Con estas acciones, se espera facilitar 
el aprendizaje del electromagnetismo y 
proporcionar a los estudiantes una base 
sólida para comprender este importante 
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tema en el futuro. La implementación de 
este enfoque, junto con la integración de 
aplicaciones prácticas, garantizará que 
los estudiantes encuentren relevancia y 
significado en el contenido, lo que au-
mentará su motivación y compromiso 
con el aprendizaje.
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Resumen

El objetivo de esta investigación fue ana-
lizar la relación entre el nivel neuropsi-
cológico y la capacidad para redactar ob-
jetivos de investigación por parte de los 
participantes de las maestrías de Psicolo-
gía durante el tercer trimestre del 2021. 
La metodología implica un estudio pilo-
to, de enfoco cuantitativo, diseño no ex-
perimental, de corte transversal y alcance 
exploratorio. Para la recolección de datos 
se redactó un problema de investigación 
para el cual debían redactar los objetivos, 
los cuales fueron valorados a través de 
una rúbrica. Adicionalmente, se aplicó 
el Luria-DNA a cada participante. Los 
principales resultados indican que la 
Puntuación Total del Perfil Neuropsico-
lógico y la escala de dibujos temáticos y 
textos corresponden a las puntuaciones 
más bajas en esta muestra de participan-

Abstract

The objective of this research was to 
analyze the relationship between the 
neuropsychological level and the ability 
to write research objectives by the par-
ticipants of the Psychology master’s de-
grees during the third quarter of 2021. 
The methodology involves a pilot study, 
with a quantitative focus, design non-ex-
perimental, cross-sectional, and explora-
tory in scope. To collect data, a research 
problem was written for which they had 
to write the objectives, which were eva-
luated through a rubric. Additionally, the 
Luria-DNA was applied to each partici-
pant. The main results indicate that the 
Total Score of the Neuropsychological 
Profile and the Thematic Drawings and 
Texts scale correspond to the lowest sco-
res in this sample of participants, the hi-
ghest scores correspond to the Expressive 
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tes, las puntuaciones más altas corres-
ponden a las escalas de Habla Expresiva 
y de Actividad Conceptual y Discursiva. 
La media de las puntuaciones de la rúbri-
ca corresponde a 20 puntos. La puntua-
ción directa de la rúbrica solo encuentra 
correlación directa alta con efecto grande 
con respecto a dibujos temáticos y textos 
del área intelectual, actividad conceptual 
y discursiva del área intelectual, y memo-
rización lógica del área de la memoria, 
siendo la escala de dibujos temáticos y 
textos del área intelectual las que obtie-
nen una puntuación p menor a 0.05. 
La principal conclusión indica que la 
capacidad para redactar objetivos de in-
vestigación se encuentra relacionada más 
directamente a los procesos intelectuales 
mediados por las funciones corticales su-
periores, que a las demás funciones neu-
rocognitivas.

Palabras clave: Objetivo, investigación, 
perfil, neuropsicológico, tesis.

Speech and Conceptual and Discursive 
Activity scales. The average of the rubric 
scores corresponds to 20 points. The di-
rect scoring of the rubric only finds a 
high direct correlation with a large effect 
with respect to Thematic Drawings and 
Texts of the Intellectual Area, Concep-
tual and Discursive Activity of the Inte-
llectual Area, and Logical Memorization 
of the Memory Area, being the scale of 
Thematic Drawings and Texts of the In-
tellectual Area which obtains a score p 
less than 0.05. The main conclusion in-
dicates that the ability to write research 
objectives is more directly related to in-
tellectual processes mediated by higher 
cortical functions than to other neuro-
cognitive functions.

Keywords: Objective, research, profile, 
neuropsychological, thesis.
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Introducción

Hoy en día el estudio posgrado se ha 
vuelto parte esencial de la formación de 
todos los profesionales. Los estudiantes 
universitarios a nivel de grado deben ir 
familiarizándose con sus carreras, de 
forma tal que al terminar estén en la ca-

pacidad de elegir una maestría que vaya 
de acuerdo con aquello a lo que quieren 
dedicarse, y no desde un punto de vista 
general, sino específico, ya que las maes-
trías buscan especializar a los profesio-
nales de todas las áreas en trabajos que 
requieren mayor capacitación directo a 
una función o acción. Ahora bien, sin 
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importar el área o dominio de la maes-
tría, en nuestro país todas requieren que 
el maestrante, para poder graduarse, lle-
ve a cabo una investigación a nivel de te-
sina que le faculte como máster en el área 
específica. 

A pesar de todos los esfuerzos llevados 
a cabo por docentes y directivos de las 
distintas universidades, la mayoría de los 
maestrantes muestran muchas dificulta-
des al momento de realizar la investiga-
ción de tesis final, debido principalmente 
al nivel de dificultad que les conlleva de-
finir y redactar los objetivos de investi-
gación.(Corona Martínez, Fonseca Her-
nández, & Corona Fonseca, 2017). Una 
explicación que surge al respecto es que 
dicha dificultad se deba al nivel neurop-
sicológico de los participantes, o a alguna 
deficiencia en un área específica, ya que 
las deficiencias neurocognitivas se rela-
cionan con las diferentes dificultades que 
un estudiante puede presentar (Herrera, 
2008; Ramos Moreno, López-Fernán-
dez, & Llamas-Salguero, 2017).

Es por tal razón que en este estudio pi-
loto se planteó como objetivo general 
analizar la relación entre el nivel neurop-
sicológico y la capacidad para redactar 
objetivos de investigación, llevada a cabo 
por los participantes de las maestrías de 
Psicología durante el tercer trimestre del 
2021. Se pretendía determinar el nivel 
neuropsicológico de los participantes, 
identificar la capacidad para redactar 
objetivos de investigación de los partici-
pantes, para por último relacionar el ni-

vel neuropsicológico y la capacidad para 
redactar objetivos de investigación.

Revisión de la literatura

Una de las bases con la que se cuenta 
para la generación del conocimiento es el 
desarrollo de investigaciones científicas. 
De acuerdo con López Hernández et al. 
(2013), la investigación científica, la for-
mación de recurso humano competente 
y la capacidad de transmisión de conoci-
miento conforman el pilar fundamental 
de la generación de nuevo conocimiento, 
y estos se dan principalmente a través de 
la redacción de proyectos de investigación.

De acuerdo con Vázquez-Miraz et al. 
(2020), en su investigación sobre las di-
ficultades del alumnado universitario a 
la hora de elaborar un texto científico, 
los estudiantes universitarios presentan 
deficiencias significativas al momento de 
elaborar o redactar un texto científico. 
Esto implica que a pesar de que las uni-
versidades cuentan con un número cada 
vez mayor de estudiantes de maestría, los 
cuales desarrollan investigaciones a nivel 
de tesina como requisito para completar 
sus estudios, esto no es garantía de que 
se esté realmente generando mucho co-
nocimiento científico de calidad, ya que 
las deficiencias en dichos trabajos llevan 
a que no se publiquen en su mayoría.

De igual forma, Expósito Díaz et al. 
(2018), en su investigación sobre el tra-
bajo de fin de grado, concluye que los 
estudiantes perciben y presentan capa-
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cidades para llevar a cabo su trabajo de 
tesis mientras mayor apoyo recibe del 
tutor. Esto lleva a entender que previo 
al proceso directo de investigación, los 
estudiantes no contaban con las expe-
riencias suficientes que le hicieran sentir-
se capaces de llevar a cabo su proyecto 
de investigación de forma adecuada. Y, 
a pesar de que Gaete Fernández et al. 
(2023) encontró en su investigación so-
bre la evaluación neuropsicológica y la 
evaluación de procesos de aprendizaje, 
que los estudiantes con bajo rendimiento 
neurocognitivo presentan mayores di-
ficultades en los procesos de aprendiza-
je, tanto Barrera Guzmán (2017) como 
Gutiérrez-García & Landeros-Velázquez 
(2017) encontraron en sus investigacio-
nes que de igual forma el nivel neurop-
sicológico como las funciones ejecutivas 
no justifican de manera completa las de-
ficiencias en el rendimiento académico, 
sino que se encuentran adicionalmente 
involucrados otros aspectos emocionales 
y de autovaloración.

Por otro lado, tomando como base lo 
expresado por López-Hernández et al. 
(2014) en su artículo sobre cómo redac-
tar y diseñar un proyecto de tesis en el 
área de la salud:

La redacción y el diseño de proyectos de 
investigación, bajo las premisas del mé-
todo científico, permite la formación de 
un profesional mejor preparado para el 
desempeño de sus funciones y en con-
secuencia un mayor beneficio para los 
pacientes, además del incremento en el 
conocimiento científico. El escrito de 

trabajos con un alto contenido científico 
es una parte indispensable de la forma-
ción del personal de salud. (p.2)

Sumando lo expresado por Reigosa Cas-
tro (2008), en su trabajo sobre la influen-
cia de una intervención educativa basada 
en la escritura de informes de investiga-
ción sobre el aprendizaje conceptual y la 
transferencia de conocimiento a la inter-
pretación de situaciones, de que a través 
del uso de una metodología cualitativa 
los estudiantes logran profundizar en el 
análisis del proceso de redacción de in-
formes de investigación logrando el de-
sarrollo de la capacidad para interpretar 
situaciones reales que les sirven de apoyo 
en el aprendizaje, y lo que argumentan 
Luengo, Perea & García (2013) en su in-
vestigación cobre la producción textual 
en la universidad de que los estudiantes 
universitarios presentan dificultades en 
la escritura de textos y en la redacción 
fluida, se entiende que tanto a nivel preu-
niversitario como a nivel de grado se hace 
imprescindible que los estudiantes sean 
formados y estimulados para que pue-
dan generar las capacidades necesarias 
para poder llevar a cabo sus tesis a nivel 
de maestría con la calidad requerida, de 
manera tal que sus hallazgos no sirvan 
solo para aprobar, sino también para ge-
nerar nuevo y valioso conocimiento.

A partir de lo anterior es que investi-
gadores como Salazar (2018), Palencia 
(2022) y Colás-Bravo & Hernández de 
la Rosa (2023) trabajaron en proyectos 
de investigación orientados a la mejora 
de la capacidad en la redacción científica 
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a través de diferentes medios, llegando a 
la conclusión de que la incorporación de 
estos beneficia las capacidades y habili-
dades de redacción científica.

Tomando como base las investigaciones 
presentadas previamente, e incorporan-
do aspectos neuropsicológicos, se proce-
de a aportar algunas definiciones y argu-
mentaciones teóricas que servirán como 
base a este estudio piloto:

Neuropsicología. La neuropsicología 
podría definirse como la rama de la psi-
cología que se encarga del estudio de 
la relación entre los procesos cerebrales 
con la conducta y los procesos cogniti-
vos (Trull & Phares, 2003). Para Luria 
(1973) la neuropsicología era “una nueva 
rama de la ciencia cuyo fin único y espe-
cífico es investigar el papel de los siste-
mas cerebrales particulares en las formas 
complejas de actividad mental” (p.16). 

A pesar de que la neuropsicología tuvo 
sus bases en los estudios de neurólogos 
como Luria, también recibió muchos 
aportes de diferentes estudiosos de la psi-
cología y la educación. Dentro de estos 
podemos mencionar a Piaget, quien hace 
énfasis en lo universal de la cognición 
considerando al contexto como poco 
relevante. Este propone dos mecanis-
mos que dan función y estructura a los 
procesos cognitivos, la asimilación, que 
implica la incorporación te nueva infor-
mación a la ya existente, y la acomoda-
ción, que implica ajustar las estructuras 
actuales para poder ajustarlas a la nueva 
información. Por otro lado, tenemos a 

Vygotsky, quien hace énfasis en que los 
aspectos culturales e históricos influyen 
en los procesos cognitivos, ya que este se 
forma y cambia a partir del cambio en 
el contexto y en la reacción de los demás 
(Genao Rivas & Peralta Palacios, 2017).

Evaluación neuropsicológica. Cuando 
se habla de Evaluación Neuropsicológica 
se hace alusión al proceso de aplicación 
de procedimientos científicos de medi-
das psicológicas y psicométricas a través 
de pruebas, donde se valora la conducta 
relacionada al funcionamiento cerebral, 
de manera tal que se pueda identificar 
cuales funciones se encuentran alteradas 
o deficientes (Manga Rodríguez & Ra-
mos Campos, 1999; Benton, 1994).

A pesar de que en los tiempos de Luria 
la evaluación neuropsicológica mantenía 
una disyuntiva entre el enfoque cualitati-
vo y el cuantitativo, “entre las ventajas de 
la neuropsicología de Luria cabe señalar 
la existencia de una teoría comprehensiva 
de la organización funcional del cerebro, 
o de los sistemas cerebrales implicados en 
la regulación de la actividad psicológica 
humana.” (Manga Rodríguez & Ramos 
Campos, 2007, p.38). La aplicación de 
una batería aporta al neurólogo la in-
formación suficiente para identificar el 
lugar y la extensión de alguna zona le-
sionada, así como ayudar al psicólogo a 
identificar las dificultades cognitivas que 
dicho sujeto pueda presentar debido a di-
cha lesión.

Perfil neuropsicológico. Este término 
implica la valoración general de todos los 
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procesos cognitivos básicos en un indivi-
duo. Este proceso se lleva a cabo a través 
de la aplicación de una batería de prue-
bas neuropsicológicas, las cuales valora-
rán con respecto a la media de la pobla-
ción normal, en qué nivel se encuentran 
las funciones cognitivas.

Métodos

Este estudio piloto se llevó a cabo bajo 
un enfoque cuantitativo, ya que se basó 
en el análisis estadístico, de diseño No 
Experimental debido a que no se alteró 
ninguna variable, de tipo Transversal, ya 
que los datos se recolectaron en un solo 
momento y de alcance Correlacional, ya 
que se relacionaron las diferentes áreas 
del nivel neuropsicológico que mide la 
prueba de Luria-DNA con la calificación 
obtenida al evaluar los objetivos redacta-
do por los participantes a través de una 
rúbrica.

La prueba Ludia-DNA es un examen 
neuropsicológico para adultos que ex-
plora de forma sistemática una completa 
gama de funciones y habilidades agru-
padas en áreas: Visoespacial, Lenguaje, 
Memoria, Procesos Intelectuales y Aten-
ción. Fue diseñada por Manga Rodrí-
guez & Ramos Campos (2007) basados 
en los métodos que empleaba A. R. Luria 
(Rueda-Revé et al., 2017). Las puntua-
ciones utilizadas en este estudio piloto 
corresponden con las puntuaciones nor-
malizadas, cuyos valores oscilan entre 0 
y 100 puntos, donde los 50 puntos co-
rresponden a la normalidad.

Tanto el problema de investigación co-
rrectamente planteado como la rúbrica 
para evaluar los objetivos creados por los 
participantes fueron desarrollados por el 
investigador (Corona Martínez, Fonseca 
Hernández, & Corona Fonseca, 2017), y 
validados por el Dr. Néstor Rojas quien 
es docente e investigador de la Univer-
sidad Abierta Para Adultos. La rúbrica 
valora una puntuación que oscila entre 
0 y 40 puntos, sin puntos de corte ni 
baremos normalizados, ya que el valor 
esperado por persona corresponde a 40 
puntos. 

Para recolectar los datos, se convocó a los 
participantes a una reunión virtual luego de 
finalizar la asignatura, donde se le entregó 
a cada uno el enlace de un formulario de 
Google, el cual contenía el planteamiento 
del problema y un espacio en blanco para 
redactar los objetivos, tanto el general como 
los específicos. En el formulario se les solicita 
que de forma individual lean el planteamien-
to y elaboren los objetivos que consideren 
adecuados para resolver dicho problema de 
investigación, concediéndoles una hora para 
llevar a cabo la redacción de estos. Todos 
tuvieron que permanecer conectados, con 
sus cámaras encendidas, de forma tal que se 
pudiera comprobar que ellos mismos fueran 
los que habían redactado sus objetivos y que 
nadie más les estaba ayudando. Luego que 
todos enviaron los formularios, se procedió 
a corregir los objetivos de cada participante 
con la rúbrica elaborada para este fin. Du-
rante las siguientes tres semanas se les con-
vocó nuevamente para aplicarles la prueba 
LURIA-DNA de forma individual, entre 
una y dos horas por participante, previa cita.
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Por último, luego de corregida cada 
prueba se correlacionó la valoración de la 
rúbrica de cada participante con su nivel 
neuropsicológico obtenido a través del 
Luria-DNA. Para ello se llevó a cabo un 
análisis de correlación de Pearson a tra-
vés del programa Jamovi, correlacionan-
do la puntuación normalizada de cada 
área del Luria-DNA con el valor obteni-
do a través de la rúbrica. Para determinar 
el tamaño del efecto de la correlación se 
utilizó la valoración de Cohen (1988), el 
cual afirma que un coeficiente de corre-
lación menor a .10 es siempre insignifi-
cante, entre .10 y .30 es pequeño, entre 
.30 y .50 es moderado y mayor de .50 es 
grande.

Población y muestra

La muestra estuvo formada por los par-
ticipantes de la maestría de Psicología 
Clínica que habían aprobado el Taller 

de Tesis I durante el tercer trimestre del 
2021. En sentido general todos los par-
ticipantes han recibido una preparación 
similar, ya que han tomado varias mate-
rias de Metodología en el transcurrir de 
sus estudios profesionales. Dicho grupo 
estaba formado por 22 participantes, de 
los cuales solo 12 participaron de manera 
voluntaria. Los 10 restantes no partici-
paron por inconvenientes personales que 
se le presentaron el día de la recogida de 
datos. 

Resultados

A partir de los resultados de la valora-
ción de la capacidad para redactar obje-
tivos llevada a cabo tomando en cuenta 
la rúbrica elaborada, y posterior a la apli-
cación de la prueba Luria-DNA a cada 
uno de los participantes, se obtienen los 
siguientes resultados.

Tabla 1. Medias normalizadas de las diferentes áreas del Luria-DNA aplicado a 
los participantes.
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En la tabla 1 se puede observar la me-
dia normalizada de las puntuaciones 
obtenidas por los participantes respec-
to a cada escala evaluada por la prueba 
Luria-DNA. Dentro de estas medias se 
destaca el hecho de que la puntuación to-
tal del Perfil Neuropsicológico y la escala 

de Dibujos temáticos y textos correspon-
den a las puntuaciones más bajas en esta 
muestra de participantes. De igual for-
ma, y valorando el extremo contrario, las 
puntuaciones más altas corresponden a 
las escalas de habla expresiva y de activi-
dad conceptual y discursiva.

Figura 1. Diagrama de densidad de la puntuación de la rúbrica de los objetivos.

Nota. Puntuaciones obtenidoas al calificar los objetivos a 
partir de la rúbrica, cuyos valores oscilan entre 0 y 40 puntos.

Tabla 2. Matriz de Correlación de las Áreas del LURIA-DNA y la Capacidad para redac-
tar Objetivos de Investigación
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Nota. OBJ_PD = Puntuación directa obtenida al calificar los objetivos con la rúbrica, AVE_PV =Per-
cepción Visual del Área Visoespacial, AVE_OE = Orientación Espacial del Área Visoespacial, ALO_
HR = Habla Receptiva del Área del Lenguaje Oral, ALO_HE =Habla Expresiva del Área del Lenguaje 
Oral, AME_MI = Memoria Inmediata del Área de la Memoria, AME_ML = Memorización Lógica 
del Área de la Memoria, AIN_DT = Dibujos Temáticos y Textos del Área Intelectual, AIN_AC = 
Actividad Conceptual y Discursiva del Área Intelectual, PAT_AC = Prueba de Control Atencional, 
DNA_PT = Puntuación Total del Perfil Neuropsicológico. * p < 0.05, ** p < 0.01.

La tabla 2 presenta la correlación res-
pecto a la puntuación directa de la rú-
brica y la puntuación normalizada de 
las diferentes escalas del Luria-DNA, así 
como la correlación entre las diferentes 
escalas. Se hace notar que con respec-
to a la puntuación directa de la rúbrica 
solo se encuentra correlación directa alta 
con efecto grande con respecto a dibujos 
temáticos y textos del área intelectual, 

actividad conceptual y discursiva del 
área intelectual, y memorización lógica 
del área de la memoria, todas relaciona-
das a la capacidad de razonamiento. Las 
demás presentan una correlación baja 
o muy baja con efecto insignificante, a 
excepción de la puntuación total, con-
trol atencional y percepción visual del 
área visoespacial, las cuales presentan un 
efecto pequeño.

Tabla 3. Matriz de Correlación de las Áreas del LURIA-DNA que se correlacionan con la 
Capacidad para redactar Objetivos de Investigación

Nota. OBJ_PD = Puntuación directa obtenida al calificar los objetivos con la rú-
brica. * p < 0.05

A partir de los datos obtenidos en la tabla 
2, se elabora la tabla 3, la cual contiene, 
además de la correlación de Pearson, las 
puntuaciones p de las tres escalas que 
presentaron una mayor correlación y un 
efecto grande con la puntuación directa 

de la rúbrica. Estas son: Memorización 
Lógica del Área de la Memoria, Dibujos 
Temáticos y Textos del Área Intelectual, 
y Actividad Conceptual y Discursiva 
del Área Intelectual. De estas, la escala 
de Dibujos Temáticos y Textos del Área 
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Intelectual es la que obtiene una pun-
tuación p menor a 0.05, indicando que 
es la que presenta mayor nivel de con-
fiabilidad respecto al nivel de correlación 
que tiene con la puntuación directa de la 
rúbrica.

Discusión de los resultados

Tomando como base que este estudio pi-
loto se enfoca en la necesidad identificar 
la capacidad que tienen los maestrantes 
para redactar objetivos de investigación 
de forma adecuada, los resultados resal-
tan que ningún participante presentó 
una adecuada redacción de los objetivos. 
Estos hallazgos corroboran lo expues-
to por Vázquez-Miraz et al. (2020), por 
lo que existe una necesidad urgente de 
reforzar las capacidades cognitivas nece-
sarias para que la mayoría de los maes-
trantes puedan redactar sus objetivos de 
investigación con la menor dificultad 
posible Aunque se entiende que no todos 
tienen que presentar una alta capacidad, 
se esperaría que la media fuera superior 
a 32 puntos como puntuación mínima 
requerida en el grado de maestría el cual 
correspondería a un 80% de la puntua-
ción total de la rúbrica. 

Al tomar como base la hipótesis de que 
alguna función neuropsicológica podría 
estar afectando la capacidad de la ma-
yoría de los maestrantes para redactar 
objetivos de investigación, los resultados 
evidencian que la media del perfil neu-
ropsicológico del grupo evaluado está 
dentro de un rango bajo. Y, a pesar de 

que sus capacidades para el lenguaje re-
petitivo, la función normativa del habla, 
el habla narrativa y el proceso de forma-
ción de ideas abstractas representan sus 
mayores capacidades, el hecho de pre-
sentar baja comprensión de los mensajes 
transmitidos de forma verbal y pictórica, 
así como lo bajo de sus perfiles neurop-
sicológicos, lleva a que se les haga difícil 
redactar los objetivos debido a que dichas 
capacidades son requeridas para la redac-
ción de nuevas ideas. No obstante, to-
mando en cuenta lo que argumentan Ba-
rrera Guzmán (2017) y Gutiérrez-García 
& Landeros-Velázquez (2017), dichos 
maestrantes pudieran presentar otros 
aspectos psicoemocionales relacionados 
a su baja capacidad para redactar obje-
tivos, ya que sus mayores capacidades se 
encuentran en el lenguaje, el habla y las 
capacidades abstractas.

Al mismo tiempo, es notorio que los pro-
cesos intelectuales, cuyas deficiencias de-
muestran el deterioro intelectual general 
y posibles alteraciones de las funciones 
corticales superiores, son los que tienen 
mayor relación con la capacidad para re-
dactar objetivos de investigación. Los re-
sultados evidencian que dificultades en la 
comprensión verbal, en la memorización 
de material lógico e intelectual, así como 
en la formación de ideas abstractas, se re-
lacionan con la dificultad en la redacción 
de los objetivos de investigación. Y como 
se ha de notar, todos estos procesos se de-
sarrollan en el individuo en el trascurrir 
de la vida educativa, ya que es función 
de las diferentes actividades llevadas a 
cabo durante los 12 años de escolariza-
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ción el llevar a que los estudiantes pue-
dan desarrollar estas capacidades. Es por 
ello por lo que se hace necesario aplicar 
estrategias iguales o parecidas a las utili-
zadas por Salazar (2018), Palencia (2022) 
y Colás-Bravo & Hernández de la Rosa 
(2023) en sus proyectos de investigación, 
de manera tal que dicho problema pueda 
ser mitigado.

Una vez más se demuestra que la for-
mación deficiente en nuestros centros 
educativos trae consecuencias a largo 
plazo, muchas de las cuales se hace di-
fícil relacionar posteriormente. Corrobo-
rando lo que argumenta Reigosa Castro 
(2008), se hace necesario que los centros 
de educación superior estimulen dichas 
capacidades a través del desarrollo de las 
actividades de las diferentes asignaturas, 
de forma tal que, al llegar el momento 
de la preparación del anteproyecto, los 
maestrantes presenten mejores capacida-
des neurocognitivas y emocionales que 
les faciliten la redacción de sus objetivos 
de investigación. 

Conclusiones

A partir del problema planteado y to-
mando en cuenta los resultados obteni-
dos, se llega a las siguientes conclusiones:
El nivel neuropsicológico de los parti-
cipantes del grupo evaluado presenta 
capacidades en el proceso de formación 
de ideas abstractas, el lenguaje repetiti-
vo, la función normativa del habla y el 
habla narrativa, mayores que en el res-
to de las funciones evaluadas. Al mismo 

tiempo, presenta mayores deficiencias en 
la comprensión de mensajes transmitidos 
de forma verbal y pictórica, además de 
presentar un nivel neuropsicológico bajo.
La capacidad para redactar objetivos de 
los participantes del grupo evaluado se 
inclina a puntuaciones intermedias a la 
puntuación deseada. 

La capacidad para redactar objetivos de 
los participantes del grupo evaluado se 
relaciona principalmente con la capaci-
dad de comprensión de mensajes trans-
mitidos de forma verbal y pictórica, y de 
forma moderada con la capacidad en los 
procesos de formación de ideas abstractas 
y la memorización de material lógico y 
la actividad intelectual implicada en ello.

Al analizar la relación entre el nivel 
neuropsicológico y la capacidad para re-
dactar objetivos de investigación de los 
participantes se llega a la conclusión de 
que la capacidad para redactar objetivos 
de investigación se encuentra relacionada 
más directamente a los procesos intelec-
tuales mediados por las funciones corti-
cales superiores.
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Resumen

El sistema educativo a distancia, desde 
su estructura, ha contemplado imple-
mentar las herramientas necesarias para 
lograr que la persona estudiante desarro-
lle su aprendizaje de forma autónoma y 
eficiente. Por otro lado, la adopción y el 
uso de diversas herramientas tecnológi-
cas, así como de distintos medios de co-
municación para fines educativos, le ha 
permitido estar a la vanguardia respec-
to a los modelos más tradicionales. Así 
surgen factores que se requieren consoli-
dar para un mejor desempeño desde los 
niveles del proceso educativo, como las 
competencias digitales. Es por ello por 
lo que, bajo un enfoque cualitativo y la 
recolección de información bibliográfica 

Abstract

The distance education system, from its 
structure, has contemplated the imple-
mentation of the necessary and precise 
tools to achieve that the student deve-
lops his learning in an autonomous and 
efficient way. On the other hand, the 
adoption and use of various technolo-
gical tools, as well as different means of 
communication for educational purpo-
ses, has allowed it to be at the forefront 
with respect to more traditional models. 
This is how a series of factors that need 
to be consolidated to ensure a better per-
formance from the various levels of the 
educational process arise, among them, 
digital competencies. That is why, under 
a qualitative approach and the collection 
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mediante bases de datos científicas, se 
analizaron nueve escritos que permitie-
ron determinar asociaciones mediante 
clústeres de palabras clave relacionadas 
con la temática y así establecer ciertas 
relaciones entre las habilidades de la 
educación a distancia y las competencias 
digitales del estudiantado de educación 
superior. 

Palabras clave: Educación a distancia, 
Competencias digitales, Estudiantes, 
Educación superior

of bibliographic information through 
scientific databases, nine writings were 
analyzed that allowed to find associations 
through clusters of keywords related to 
the subject and thus establish certain re-
lationships between the skills of distance 
education and digital competencies of 
higher education students.

Keywords: distance education, digital 
skills, students, higher education 
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Introducción

Los métodos de enseñanza más antiguos, 
que se conocen se pueden, encontrar en 
el antiguo Oriente y la antigua Grecia. 
La similitud entre la educación de es-
tas áreas es que se basó en la religión y 
las tradiciones de la gente. Por ejemplo, 
Egipto fue un lugar importante para los 
primeros conocimientos científicos tales 
como: la ciencia, la matemática y la ar-
quitectura; mientras que en China la for-
mación se centró en la filosofía, la poesía 
y la religión.

Por otro lado, mientras Persia puso énfa-
sis en el entrenamiento físico, Grecia le 
secunda con la gimnasia, pero se vuelve 
además la cuna del pensamiento con ex-

ponentes como Sócrates, Platón, Aristó-
teles, Aristófanes, Demócrito e Isócrates; 
ya que, los griegos buscaban la perfec-
ción a través de la enseñanza de la músi-
ca, la poesía, la literatura, la filosofía, la 
estética entre otras.

Otra ciudad importante que vale la pena 
mencionar es la antigua Roma, cuna del 
latín, los clásicos, la ingeniería, el dere-
cho, la administración, la arquitectura y 
la organización gubernamental (políti-
ca). Los métodos romanos en los que se 
basaba la educación eran el trívium (re-
tórica, gramática y dialéctica) y el qua-
drivium (aritmética, música, geometría 
y astrología o astronomía). Fue en este 
momento cuando se definieron los roles 
de maestro y alumno con Marco Fabio 
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Quintigliano como el educador romano 
más importante.

En el siglo VIII, cuando los árabes con-
quistaron la Península Ibérica, surgieron 
las Madrasas o escuelas musulmanas, 
que se convirtieron en las más abiertas 
e inclusivas al mundo occidental y las 
primeras con características de universi-
dad, como por ejemplo la de Córdoba en 
España. Luego, con la descentralización 
y las clases sociales, se produjo una es-
tratificación de la educación que quedó 
reflejada en la Edad Media y los orígenes 
del feudalismo.

Ante estos y otros precedentes históricos, 
el proceso educativo se asentó y recons-
truyó en el tiempo; las teorías de muchos 
pensadores e investigadores fueron la 
base de las corrientes en la pedagogía, las 
escuelas y los modelos educativos, entre 
los que está la educación a distancia. Este 
enfoque busca llegar al mayor número 
de personas, independientemente de su 
clase social o económica, usando herra-
mientas y medios para lograr los objeti-
vos educativos propuestos.

Así, los medios de comunicación e in-
formación y las nuevas tecnologías en la 
práctica docente son un recurso impor-
tante para desarrollar habilidades en el 
estudiantado y acercarlas a la dinámica 
del mundo moderno. El desafío está en 
utilizar estos al servicio de nuevas formas 
de aprendizaje de la manera más asertiva 
y segura posible. No es solo la tecnología 
como un recurso educativo o de desa-
rrollo, es la propia visión y las acciones 

educativas las que marcan la diferencia. 

Revisión de la literatura

La educación a distancia como mode-
lo educativo diferenciador y potencia-
dor del individuo mismo

La educación a distancia (EaD) es un sis-
tema educativo alternativo, diseñado para 
que su gestión tenga un impacto no solo 
en el desarrollo de diversas capacidades 
del estudiantado, sino también en la so-
ciedad y la comunidad a través de una va-
riedad de iniciativas derivadas de procesos 
investigativos que se llevan a cabo tanto 
por las personas estudiantes como los pro-
pios funcionarios de distintas unidades 
académicas, acompañados de iniciativas 
de extensión que permiten el trabajo con 
las comunidades de cualquier parte del 
país. Promueve la democratización del co-
nocimiento al brindar un espacio distinto 
al presencial sincrónico tradicional que 
utilizan muchísimas de las instituciones 
formativas y a los que muchos no pueden 
asistir debido a circunstancias particula-
res; a la vez que ofrece un modelo centra-
do en la persona estudiante quien es el en-
cargado de planificar, organizar y ejecutar 
su propio proceso educativo en compañía 
de una orientación pedagógica por parte 
de la persona docente. Es así como cons-
truye individuos más independientes, con 
capacidades que las diferencian de otros 
y que, sin duda alguna, constituyen un 
elemento diferenciador para el mercado 
laboral.
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Con los años, diversas teorías han mo-
delado su estructura y han posibilitado 
su puesta en marcha en distintos lugares 
y épocas, transformando y adaptando 
los principios que las caracterizan se-
gún cada sociedad particular, pero sin 
menoscabar las bases que la constituyen 
permitiendo así su continuidad con los 
años. Parte de esto encuentra su hace-
dero en todos los componentes que los 
teóricos han establecido que la EaD de-
sarrolla; entre ellos destaca la interacción 
que se establece entre los sujetos directos 
que participan en el proceso educativo.

Dicha interactividad es definida por 
Fainholc (1999, citado por Zangara, 
2017) como un proceso de comunica-
ción que

… no es lineal entre un estímulo y res-
puesta, sino un proceso donde los in-
terlocutores ocupan alternativamente 
una y otra posición, recreando todos los 
elementos que se implican en una comu-
nicación. Tanto presencialmente como a 
distancia, la comunicación incluye men-
sajes simbólicos implícitos, reacciones 
de retorno, percepciones portadoras de 
significado, etc., donde los motivos y las 
transacciones interpersonales replantean 
las estrategias de pensamiento, emoción 
y acción. (p. 37)

A partir de lo anterior se puede señalar 
que, al considerar múltiples elementos en 
la comunicación, tanto sincrónicos como 
asincrónicos a través de la inclusión de 
herramientas tecnológicas que permitan 
hacer el proceso de comunicación más 

eficiente y oportuno. Las partes que in-
tervienen en este proceso de la EaD son 
tan variables y distintos unos de otros 
que, se crean, recrean, transforman y 
transmiten mensajes, símbolos, reaccio-
nes y percepciones tan diversas como los 
medios que se emplean para ello, según 
la interacción que logre el estudiantado 
con todo eso. De ahí que esta modalidad 
de estudio sigue vigente y más aún, es 
una de las primeras alternativas a con-
siderar cuando la continuidad de una 
propuesta educativa puede verse afectada 
por fenómenos externos que modifican 
el accionar de una sociedad, como lo es 
una pandemia mundial de salud.  

Tal interacción no solo se da entre pares 
(emisor-receptor), sino que va más allá, 
pues se puede tener con los contenidos y 
los materiales didácticos (incluyendo los 
más actuales como, por ejemplo simu-
ladores, laboratorios virtuales, realidad 
aumentada entre otros) que se ponen a 
disposición del estudiantado; por lo que 
el modelo de EaD debe implementar es-
trategias didácticas que permitan dotar de 
habilidades a la persona estudiante para 
que logre iniciar, así como mantener dicho 
proceso comunicativo a lo largo de todo 
el periodo académico. Además de promo-
ver la capacidad para que este conserve la 
motivación, en conjunto con el interés por 
aprender e ir más allá de lo establecido en 
el currículo a través de la autorregulación, 
la capacidad de liderazgo, el pensamiento 
crítico y reflexivo entre muchos otros as-
pectos más (Moore, 2003; Arango, 2004, 
Manresa-Yee, Abásolo, Sansó y Vénere, 
2011; Zangara, 2017).
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Así, las interacciones se pueden dar des-
de: a) estudiante-docente, b) estudian-
te-estudiante c) estudiante-contenido, 
d) estudiante-material didáctico, e) do-
cente-contenido y f) docente-docente; 
intervienen actores en el proceso que le 
otorgan significados, simbolismos e in-
terpretaciones que, transforman y gene-
ran nuevas formas de pensar y compren-
der lo que se aprende. Por otra parte, la 
interacción tiene una serie de niveles que 
se relacionan con la colaboración (nivel 
1: baja interacción-baja colaboración; ni-
vel 2: alta interacción-baja colaboración; 
nivel 3: baja interacción-alta colabora-
ción y nivel 4: alta interacción-alta cola-
boración), los cuales influyen en aspectos 
como la transmisión de la información y 
la generación de comunidad (Castellaro, 
2018; Zangara, 2017). 

La importancia de esta interacción radi-
ca en dar un rol activo al estudiantado, 
ya que este comienza a involucrarse y de-
sarrollar actividades de orden superior, 
donde aprende del diálogo con la diver-
sidad de componentes mencionados con 
anterioridad y la retroalimentación (a 
partir de la coevaluación, autoevaluación 
y heteroevaluación); al mismo tiempo 
que genera comunidad y autonomía para 
el cumplimiento eficiente de los objetivos 
de aprendizaje, las formas de evaluación, 
la organización y la gestión del tiempo, 
entre otros aspectos. 

Todo lo anterior se encuentra inmerso en 
los cinco ejes que distinguen a la EaD 
y que fueron definidos por Aretio et al 
(1997): “la separación profesor y alumno, 

comunicación bidireccional, el apoyo de 
una organización de carácter tutorial, la 
utilización de medios y recursos audiovi-
suales y el aprendizaje individual” (p. 6). 
Estos ejes apoyan el modelo educativo 
implementado en distintos países del 
mundo, incorporando nuevos compo-
nentes alternativos que la tecnología ha 
puesto a disposición de la educación con 
herramientas, medios y recursos digita-
les que en sus orígenes no eran posibles 
o imaginables como las video tutorías 
de escritorio, los simuladores, la realidad 
aumentada o los laboratorios virtuales 
por mencionar algunos. 

Esto ha hecho que se diversifique la ofer-
ta académica y, entre otras cosas, brindar 
alternativas de interacción para una po-
blación separada por grandes distancias. 

Es así que las TIC en este momento han 
dado un giro de 180 grados a la visión 
tradicional de la educación, siendo la fle-
xibilización uno de los componentes que 
más impacto en la vinculación a tenido. 
Entre los cambios más evidentes se en-
cuentran: (1) La concepción sobre cómo 
funciona el aula, los procesos didácticos, 
el papel del docente, (2) Recursos básicos: 
contenidos, infraestructura, uso abierto, 
eficacia didáctica (relación costo/benefi-
cio), (3) Rol y prácticas de profesores y 
estudiantes, (4) El sistema de evaluación. 

No cabe duda de que el sistema edu-
cativo a distancia, desde su estructura, 
ha contemplado implementar las herra-
mientas necesarias y precisas para lograr 
que la persona estudiante desarrolle su 
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aprendizaje de forma autónoma, perti-
nente y eficiente; sino que también se ha 
permitido involucrar nuevas alternativas 
tecnológicas que le permite permanecer 
vigente en el tiempo y con ello ser una 
posibilidad para personas jóvenes y adul-
tas, que, por condiciones geográficas, 
económicas u otras, no pueden acceder a 
otros modelos educativos de enseñanza.

Las habilidades cognoscitivo-motiva-
cionales determinantes en la comuni-
dad estudiantil que aprende en la mo-
dalidad de educación a distancia

El sistema de educación superior preten-
de formar profesionales en diversos cam-
pos o áreas para que luego se inserten en 
la sociedad, específicamente, en el ámbi-
to laboral propio o empresarial; por ello, 
las instituciones educativas desarrollan y 
fortalecen habilidades técnicas o duras 
en la comunidad estudiantil. Al respec-
to, Orozco (2000, citado por Irigoyen et 
al, 2011) afirma que:

Los procesos de enseñanza en las insti-
tuciones de educación superior “forman” 
y entrenan a los estudiantes en estos 
distintos saberes que a la vez involucran 
diversas competencias dependiendo del 
tipo de enunciados que se les transmiten, 
y no sólo eso, los enunciados, dependien-
do de su cualidad, también sugieren for-
mas de actuación de los futuros profesio-
nistas. (p. 260)

Si bien la modalidad de EaD de igual 
forma permite el desarrollo de las habi-

lidades según los saberes que se aborden 
a partir de lo establecido en la carrera, 
también fortalece otras que son relevan-
tes dentro de su estructura misma, entre 
las que se encuentran: 

a. Autonomía

Es la capacidad metacognitiva que de-
sarrolla el individuo como consecuencia 
del entorno y dinámica del contexto en 
el que se desenvuelve, por ende, le permi-
te desempeñarse de forma eficiente y efi-
caz en las actividades que lleve a cabo en 
su vida cotidiana. La Real Academia Es-
pañola (RAE) define la autonomía como 
la “capacidad de los sujetos de derecho 
para establecer reglas de conducta para 
sí mismos y en sus relaciones con los de-
más dentro de los límites que la ley seña-
la” (2023). Por tanto, la autonomía es la 
capacidad de establecer reglas dentro de 
límites específicos y que permitan desa-
rrollar actividades cotidianas con otros.

Desde el punto de vista más educativo, es 
la capacidad que desarrolla el estudianta-
do para organizar su propio proceso de 
aprendizaje; por lo tanto, es intencional, 
consciente, explícita y analítica. Esto im-
plica que la persona estudiante tome la 
determinación de ser responsable y de-
cidir sobre su procedimiento de asimila-
ción, así como identificar sus necesidades 
de formación, sus objetivos, la relevancia 
de la autoevaluación entre otros. 

Es importante resaltar que para diversos 
autores la autonomía debe pasar por tres 
momentos, esto con el objetivo de lo-
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grar los objetivos de aprendizaje, según 
lo mencionan Zimmerman y Bandura 
(1989, 1998, 2000, 2001; 1986, 1997; ci-
tado por Zangara, 2017): 

1. Premeditación: hace referencia a los 
procesos y a las creencias que influ-
yen y que preceden a los esfuerzos 
por aprender y preparar el terreno 
para el aprendizaje (valor del cono-
cimiento de los objetivos a lograr en 
el proceso del aprender, la utilidad de 
los aprendizajes y la prefiguración del 
logro del final del proceso y los resul-
tados obtenidos), 

2. Ejecución o control voluntario: se 
da en los procesos que tienen lugar 
mientras el estudiante lleva a la prác-
tica su planificación y afectan en la 
concentración y la ejecución (inter-
juegan el contexto de la enseñanza, 
los docentes y los compañeros) y 

3. Autorreflexión: los procesos que tie-
nen lugar tras el esfuerzo por apren-
der y que influyen sobre lo que se 
está aprendiendo (premeditación de 
los futuros procesos de aprendizaje 
que cierran el círculo de autorregu-
lación). (p. 33)

La autonomía está supeditada al contex-
to de los actores principales del proceso 
de aprendizaje, en especial a su forma 
de aprender o su autoconocimiento de 
cómo lograr los objetivos de estudio; a 
la transformación de conocimiento en 
el proceso y la búsqueda de alcanzar un 
final satisfactorio según los resultados es-

perados con relación a los obtenidos; y 
a la autorreflexión que permita aprender 
estratégica y efectivamente.

b. Autorregulación

Se define como un proceso de autorre-
flexión-acción en que el estudiante es-
tructura, monitorea y evalúa su propio 
aprendizaje; se asocia con una mejor re-
tención de la información y una mayor 
implicación con los estudios, lo que po-
dría generar un mejor rendimiento aca-
démico. De acuerdo con Berridi y Mar-
tínez (2017), este concepto fue planteado 
por Zimmerman (1989) quien lo define 
como “el grado en el que los estudiantes 
participan a nivel metacognoscitivo, mo-
tivacional y de comportamiento en sus 
procesos de aprendizaje”.

A partir de lo anterior, este proceso se re-
fiere a las estrategias de aprendizaje que 
el estudiantado acciona al trabajar para 
conseguir las metas propuestas y, por 
ello, es valioso fomentarlo para propiciar 
que el estudiante se responsabilice de for-
ma consciente y eficaz.

Para ello, Zimmerman plantea un mode-
lo cíclico compuesto de tres fases princi-
pales que el educando ejecuta:

1. La previa: en esta se establecen los ob-
jetivos que permitirán alcanzar los resul-
tados de formación propuestos y se pla-
nifica una estrategia de aprendizaje que 
posibilite la consecución de estos.

2. La realización: aquí se ponen en prác-
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tica acciones que colaboran en focalizar 
la atención hacia el cumplimiento de lo 
establecido y con ello optimizar su con-
creción al alejarse de posibles distractores 
que compitan con la ejecución propia de 
la tarea de aprendizaje. 

3. La autorreflexión: una vez completa-
das las fases anteriores, se realizan juicios 
personales mediante la autoevaluación y 
atribución causal a partir de reacciones de 
satisfacción, adaptación o introspección 
en relación con los objetivos iniciales.

La autorregulación es fundamental para 
el cumplimiento del proceso educativo 
en la modalidad a distancia, ya que, al 
ser un modelo centrado en la persona 
estudiante, este debe trazar la ruta que 
considere más conveniente, apropiada y 
significativa en el cumplimiento de los 
objetivos que se quieren alcanzar en un 
tiempo determinado. Esto está ligado 
a la autonomía descrita antes, pues es a 
través de ella que se pueden realizar las 
fases detalladas en ambas habilidades y 
así se vuelven importantes a desarrollar 
y fortalecer mediante la mediación de la 
persona docente.

c. Automotivación

Se refiere a la capacidad que tiene el ser 
humano para motivarse a sí mismo sin 
dejarse influenciar por agentes externos 
como personas o bien otros factores y 
con ello alcanzar las metas propuestas. 
En otras palabras, es la fuerza inter-
na que impulsa al individuo a persistir 
y perseverar en el logro de los objetivos 

planteados a pesar de las dificultades o 
desafíos que se presenten.

Desde una perspectiva cognitiva podría 
enfocarse como una actitud interna po-
sitiva frente al nuevo aprendizaje, es de-
cir, lo que incita al individuo a aprender; 
motivo por el cual resulta ser de gran 
importancia en el proceso educativo y, 
en el caso de la EaD aún más, pues al 
ser el estudiantado el centro del mode-
lo, esta conducta es la que colaborará en 
mantener el enfoque e interés en adqui-
rir nuevos conocimientos sin la presencia 
permanente de una persona docente.

Para que estas habilidades puedan forta-
lecerse en el estudiantado, es importante 
considerar uno de los factores clave en 
la EaD como lo es el “diálogo”. Según 
Moore (2003), es la interacción entre 
pares (estudiante-docente, estudiante-es-
tudiante) como oyentes activos que con-
tribuyen al proceso educativo de manera 
natural y bilateral, pero, también con los 
materiales y los recursos facilitados en los 
ambientes de aprendizaje, a distancia y 
en entornos virtuales. 

El diálogo se encuentra influenciado por 
factores de la personalidad y de la comu-
nicación; estos intervienen en el uso de 
diversas herramientas que permiten la 
interlocución de manera permanente y 
pueden evocar emociones como la em-
patía que emana de la relación amistosa e 
interacción entre pares. Es por esta razón 
que Holmberg et al (2005) exponen que 
el diálogo se basa en los siguientes pos-
tulados: 
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1. En los sentimientos de una relación 
entre las partes que aprenden y ense-
ñan, en donde se promueve el placer 
y la motivación del estudio, 

 
2. Esos sentimientos pueden fomentar-

se con material de autoaprendizaje 
bien desarrollado y comunicación a 
distancia,  

3. El placer intelectual y la motivación 
del estudio son favorables al logro de 
los objetivos de estudio y el uso de 
procesos y métodos de estudio ade-
cuados,  

4. El ambiente, el lenguaje y las con-
venciones de una conversación amis-
tosa favorecen sentimientos de rela-
ción personal según el postulado,  

5. Los mensajes dados y recibidos en 
forma de conversación son compara-
tivamente fácil de entender y recor-
dar y  

6. El concepto de conversación se pue-
de aplicar con éxito a la educación a 
distancia y los medios a su disposi-
ción. (p. 38)

 
En los postulados cabe resaltar la men-
ción de los materiales, que deben estar 
escritos para mantener dicha interlocu-
ción (bilateral). Estos pueden ser unida-
des didácticas, guías de estudio, mate-
riales complementarios, antologías entre 
otros; cuyo planteamiento y desarrollo 
de la información oriente al estudianta-
do a generar un auto diálogo. Para ello, 

el escritor puede emplear diversos recur-
sos textuales que tienen como fin poder 
simular la charla natural y flexible que 
se requiere, ya sea a través de preguntas 
generadoras, sugerencias, recomendacio-
nes, referentes complementarios, enlaces 
externos entre muchos más.
Es así como, por mediación de todos es-
tos elementos, acompañados de la guía 
docente, que la persona aprendiente en 
la EaD puede destacarse entre otros, ya 
que las habilidades acá mencionadas son 
características de esta población y se in-
terrelacionan con las que corresponden a 
cada especialidad profesional de manera 
tal que surgen otros factores que benefi-
cian el accionar humano dentro de la so-
ciedad y el papel que desarrollan dentro 
del mercado laboral. 

Educación a distancia apoyada en la 
virtualidad y las competencias digitales

La EaD tiene una larga trayectoria desde 
sus inicios hasta el día de hoy. La adop-
ción y el uso de diversas herramientas tec-
nológicas, así como de distintos medios 
de comunicación para fines educativos, 
le ha permitido estar a la vanguardia res-
pecto a los modelos más tradicionales ya 
que, ha logrado tener un espacio propio 
de aceptación captando a una población 
más variada geográfica y etariamente.

Un ejemplo de ello es el uso de Sistemas 
de Gestión del Aprendizaje (LMS por 
sus siglas en inglés), cuya función es la 
de permitir la creación y gestión de en-
tornos de aprendizaje en línea a través de 
una serie de herramientas integradas que 
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permiten la creación de contenidos y ac-
tividades, así como la comunicación y la 
colaboración entre los diferentes actores 
que intervienen en el proceso educativo; 
todo ello en función de los objetivos es-
tablecidos en el currículo.

Al ser un medio de apoyo al proceso de 
enseñanza aprendizaje, la EaD ha en-
contrado en este una oportunidad para 
fortalecerse, adaptarse y desarrollar nue-
vas acciones que mediante otros recursos 
pueden haber sido limitadas o bien im-
posibles de ejecutar según las demandas 
de la época.

Así, surgen factores que se requieren con-
solidar para un mejor desempeño desde 
los niveles del proceso educativo, como 
las competencias digitales.

Desde el rol estudiantil, buscan que este 
pueda tener un papel activo en la apli-
cación de la tecnología en diferentes 
contextos y ámbitos, para lo que es im-
portante conocer los derechos, responsa-
bilidades y oportunidades vinculadas a 
su implementación; logrando individuos 
respetuosos y éticos al crear su propia 
identidad o huella digital. 

Además, pretende estimular la criticidad 
y el pensamiento analítico en cuanto a 
la construcción y transmisión de conoci-
miento en una comunidad que se desen-
vuelve con el uso de herramientas y me-
dios digitales, y, al mismo tiempo, que 
pueda comprender y resolver problemas 
a los cuales brinde una solución creativa 
e innovadora que esté al alcance de la co-

munidad académica-educativa nacional 
o internacional.

El fortalecimiento de estas capacidades 
va de la mano con el acceso a la informa-
ción se da de manera constante y expedi-
ta, desde cualquier lugar del mundo con 
ayuda de diversos tipos de dispositivos 
electrónicos. Esto se ha vuelto parte de las 
actividades cotidianas de los individuos. 
Se vive en una sociedad encaminada a la 
comunicación e interacción sistemática y 
continua, por lo que el aprendizaje se ha 
vuelto un elemento competitivo debido 
a la necesidad de ser parte del conoci-
miento global compartido, la generación 
de comunidades o redes, y la creación de 
contenido; todo apoyado por las tecno-
logías (Argudín, 2015; Yáñez et al, 2015; 
Pedreja-Rejas, 2017).

Por ello, existen una serie de modelos o 
estándares creados para establecer una 
ruta integral a seguir en el uso efectivo 
de la tecnología en la educación. Tal es 
el caso de la Sociedad Internacional para 
la Tecnología en Educación (ISTE por 
sus siglas en inglés) que cuenta con cinco 
áreas de estándares, entre ellos, los dirigi-
dos al estudiantado, que en la actualidad 
se enfocan en transformar el aprendizaje 
con tecnología a través de siete enfoques 
específicos:

1. Alumno empoderado

2. Ciudadano digital

3. Constructor de conocimiento
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4. Diseñador innovador

5. Pensador computacional

6. Comunicador creativo

7. Colaborador global

Como es posible observar, estas normas 
están diseñadas para consolidar la voz 
del alumnado y que el proceso de apren-
dizaje sea impulsado por este, lo que se 
encuentra en concordancia con el núcleo 
de la EaD establecido con anterioridad. 
Con esto no se quiere establecer que solo 
este modelo es el más correspondiente 
para dicha modalidad, pues existen mu-
chos otros y, además, debe considerarse 
la necesaria tropicalización de acuerdo 
con el sistema educativo del país. Sin 
embargo, la referencia indicada repre-
senta un valor a considerar, ya que tanto 
las habilidades propias del sistema de es-
tudio como estas competencias que han 
surgido a partir del uso de la tecnología 
en la educación son parte fundamental y 
complementaria para que la persona es-
tudiante pueda desenvolverse activamen-
te mientras aprende, capaz de tomar de-
cisiones conscientes en busca de alcanzar 
las metas profesionales propuestas y con 
ello abrirse camino a un mejor presente y 
futuro, en beneficio de la sociedad en la 
cual se desenvuelve.

Métodos

El diseño de esta investigación se planteó 
bajo un análisis crítico y reflexivo sobre 

el desarrollo de las competencias que ad-
quiere el estudiantado en la educación 
superior a distancia tanto digitales como 
las que se desprenden de la modalidad 
educativa en mención, esto con el pro-
pósito de examinar qué se ha abordado 
al respecto.

El enfoque cualitativo desde el que se 
aborda pretende relacionar las categorías 
propuestas con el problema, siendo este 
analizado de forma oportuna y donde los 
postulados presentados se expresan de for-
ma deductiva (Bernal, 2010), facilitando 
la generación y normalización de los resul-
tados. Este planteamiento conduce a las 
cuatro etapas de desarrollo mencionadas 
por Villalobos (2017, p. 244) las cuales 
son: el diseño (planeamiento de la inves-
tigación), trabajo de campo (recolección 
de datos), análisis e interpretación de los 
datos recolectados y la comunicación de 
los datos encontrados.

Dicho planteamiento permite la planifi-
cación de la investigación en ciclos o en 
forma de espiral; dado que es a partir de 
este punto que se puede tener una noción 
critica, sistemática, analítica e interpre-
tativa en todas sus fases (Beltrán, 2005; 
Creswell y Poth, 2016). 

La recolección de la información del pre-
sente estudio se dio mediante la revisión 
sistémica de literatura (fuentes secunda-
rias) sobre competencias digitales estu-
diantiles y competencias en educación a 
distancia. Para ello se concentró la con-
sulta en las bases de datos institucionales 
como lo son: Scopus de Elsevier, ESB-
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CO, Pro Quest y Web Science; ya que 
alojan documentos de investigaciones 
realizadas en las ciencias sociales que son 
pertinentes y de relevancia para la inves-
tigación y que además cuentan con una 
gran rigurosidad científica. 

Para la búsqueda se implementaron 
palabras claves que se aplicaron en los 
campos de búsqueda del título, resumen 
y palabras claves que se muestran en la 
tabla 1; además, se establecieron criterios 
excluyentes ya que solo se trabajaron con 
artículos del año 2020-2023 de acceso 
directo.

Tabla 1. Etiquetas de búsqueda de la investigación

Nota: Artavia y Castro (2023).

Desde lo anterior se obtuvieron 305 artí-
culos a los que se les aplicaron los criterios 
excluyentes para quedar solo 19 artículos 
publicados entre 2020-2023 que fueran 
de revistas abiertas. Estos fueron almace-
nados y organizados en el gestor biblio-
gráfico Mendeley, el cual es “un sistema 
para almacenar y organizar documentos, 
un buscador de información científica y 
una red social académica en la que com-
partir citas bibliográficas y publicacio-
nes” (Mendeley, 2022, párr. 1). 

Además, se implementó el VOSviewer 
versión 1.6.7, el cual permite la construc-
ción y visualización de mapas bibliomé-

tricos a partir de similitudes, además de 
la identificación de clústeres (nodos que 
se relacionan estrechamente a partir del 
vínculo que se analiza) para así poder 
establecer manifestaciones contables de 
interés a partir de la literatura científica 
existente.  

A los documentos analizados se les apli-
caron criterios de exclusión definidos 
para la investigación para descartar ar-
tículos para el análisis documental com-
pleto como no estar centrados en el es-
tudiantado universitario, los referidos a 
temas educativos no vinculados con edu-
cación superior, competencias digitales 



135Alejandra Castro Granados, Karla Yanitzia Artavia Díaz

Educación Superior   Año  XXIII, No. 37   Enero-junio  2024  

en el estudiantado o educación en línea.
Tras aplicar los criterios mencionados, se 
eliminaron 10 artículos, lo que represen-
ta un 53% de los documentos analiza-
dos en el software, quedando 9 artículos 
(47% de la búsqueda final) que fueron 
sometidos a una lectura completa y aná-
lisis de estos.

Resultados

A partir del planteamiento establecido 
en el diseño de la investigación se obtu-
vieron los siguientes resultados:

Para identificar los nodos de investiga-
ción, se realizó un análisis de concurren-
cia de palabras con una repetición míni-
ma de una, para una frecuencia de 104 
palabras agrupadas en nueve clústeres 
según ilustración 1.

Ilustración 1. Relaciones de coocurrencia en los nodos

Nota: Elaboración propia con el programa VOSviewer.

Como se puede observar, entre las pala-
bras predominantes se encuentran: edu-
cación superior, competencias digitales, 
formación de profesores, aprendizaje en 
línea, formación, psicología, enseñanza 
digital, desarrollo profesional, profesores 
universitarios, aprendizaje y estudiantes. 
Así, de las 104 palabras predominantes 
en los textos analizados, entre las prime-
ras diez, está en primer lugar, con seis 
concurrencias, educación superior; se-

gundo, competencias digitales con cua-
tro ocurrencias y tercero, aprendizaje en 
línea con tres ocurrencias. Si bien en este 
caso existen otras palabras que tienen la 
misma cantidad de puntos en ocurren-
cias no se posicionan igual, dado a que 
la fuerza del enlace es menor en estas úl-
timas, lo que quiere decir que el número 
de publicaciones en las que aparecen las 
palabras claves juntas es muy bajo, tal y 
como se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 2. Frecuencia y nodo de enlace de las palabras claves

Nota: Elaboración propia, 2023, a partir de VOSviewer

A eso se le une que de los nuevos clúste-
res identificados en el análisis, solo siete 
se mencionan en los diez artículos con 
mayores frecuencias y nodos de enlace; 
en la ilustración 2 el clúster amarillo y 

el turquesa son los más bajos y no están 
presentes en las palabras claves de la tabla 
1, lo que evidencia que el clúster que tie-
ne un mayor predominio dentro de la re-
lación es el naranja (educación superior).

Ilustración 2. Clústeres que se asocian con competencias digitales en estudiantes

Nota: Elaboración propia con el programa VOSviewer.

Por otra parte, se realizó el análisis de 
co-citación, el cual consiste en relacio-
nar las citas directas con la frecuencia, 

con el propósito de identificar el número 
de citaciones de cada autor de los escri-
tos y la conformación dentro de la red. 
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Nota: Elaboración propia, 2023, a partir de VOSviewer

En este caso, el autor con más citaciones 
es el español Esteve-Mon con 46 y una 

fuerza total de enlace de 9, seguido de 
Adell-Segura con 44 citas y un enlace de 
8 (tabla 3).

Tabla 3. Relación de citas entre autores

Cabe resaltar que en los artículos ana-
lizados se identificaron 49 autores que 
participaron en la redacción de estos, de 
los cuales Esteve-Mon tiene una fuerte 
relación con siete autores de la tabla 2 en 
años recientes, tal y como se observa en 
la ilustración 3.

Por otro lado, el país con mayor repre-
sentación es España con un total de 13 
documentos y 72 citaciones; los artículos 
analizados fueron elaborados por autores 
de seis países: España, Chile, Ecuador, 
Gran Bretaña, Colombia y México.

El 42% de los artículos se escribieron 
en el 2021 y el 32% se publicaron en el 
2020, es decir, que son escritos suma-
mente recientes, de los cuales el 94% se 
redactaron en forma colaborativa por 
más de dos autores y el 81% de estos se 
escribieron en español; además el 21% 
de los documentos tienen un autor que 
se encuentra afiliado a la Universidad de 
Jaume I en España y el 16% están rela-
cionados con la Universidad Nacional a 
Distancia.
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Ilustración 3. Grupos de autores

Nota: Elaboración propia con el programa VOSviewer.

Discusión de los resultados

Sobre los nueve artículos analizados se 
puede destacar que:

a. Tres de ellos se enfocan en la revi-
sión bibliográfica a partir de la meto-
dología cualitativa, en donde se rea-
lizaron búsquedas en bases de datos 
académicas y el uso de software para 
llevar a cabo los análisis; los otros 
cinco son de corte cuantitativo, apli-
cados al estudiantado universitario, 
con muestras a partir de los 50 es-
tudiantes y se aplicaron herramientas 
digitales para la recolección y tabula-
ción de los datos.

b. Los escritos abordan elementos di-
versos en aspectos positivos y negati-

vos. Se trata el tema de la autonomía 
en el estudiantado, una de las carac-
terísticas principales de la educación 
a distancia, que se vincula con el in-
terés y el desempeño académico, lo 
que forma un enlace con la práctica 
docente y el desarrollo de competen-
cias desde la retroalimentación y los 
resultados para el uso de herramien-
tas tecnológicas, incluidas las plata-
formas virtuales. (Araneda, Samuel y 
Díaz-Levicoy, 2023, p.224)

De acuerdo a Araneda et al (2023), la 
formación de la persona docente in-
fluye mucho en el adecuado uso de las 
plataformas digitales dado que, si este 
emplea de manera idónea la tecnología, 
eso repercute en el desarrollo de las com-
petencias digitales del estudiantado; lo 
cual también es expuesto por Miró-Mi-
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ró, Coiduras-Rodríguez y Molina-Luque 
(2021) cuando indican que la formación 
docente favorece al conocimiento del es-
tudiantado y sobre todo en relación con 
la incorporación de recursos digitales. 
(p.601)

A esto se le suma que la población docen-
te que no tiene las competencias digitales 
y no cuenta con un dominio óptimo en 
el uso de las herramientas, medios y re-
cursos digitales; causa en la comunidad 
estudiantil molestia, ansiedad y hacen 
que la autonomía en el aprendizaje des-
cienda. (Araneda et al, 2023, p.224)

Por otra parte, los autores Gámez, Maga-
ña, Rivas y Del Río (2020), mencionan 
que la incorporación de las tecnologías 
en la educación en línea desarrolla la co-
municación y colaboración (competencia 
digital), además de permitir la reducción 
del estrés y ansiedad ante contenidos téc-
nicos de las asignaturas que se apoyan en 
las TIC. (p.132) 

Los resultados muestran un interés por 
la implementación de las TIC desde el 
ámbito educativo, analizando el desa-
rrollo de las competencias digitales en el 
estudiantado, así como la autonomía y 
el interés por aprender (elementos de la 
educación a distancia), cuando las mo-
dalidades de aprendizaje se modifican 
constantemente y los medios con los que 
se realizan los procesos educativos son 
tan variados como la integración de he-
rramientas tecnológicas lo permite. Todo 
influye en el perfil del estudiante y en las 
capacidades que debe fortalecer y adqui-

rir para salir adelante en su formación 
académica.

El uso de herramientas tecnológicas en el 
modelo de educación a distancia impulsa 
el desarrollo de competencias digitales y, 
a la vez, un factor que puede contribuir 
al fortalecimiento de las habilidades in-
herentes a dicha modalidad por las po-
sibilidades de estructurar y organizar los 
esquemas y comportamientos asociados 
a ellas.

Una de las principales habilidades aso-
ciadas a la EaD es la autonomía, la cual 
se da en el estudiantado cuando lidera 
su proceso de aprendizaje a partir de sus 
propias reglas y de la planificación téc-
nico-pedagógica del profesorado, la cual 
es esencial para promoverla de manera 
activa, más cuando la tecnología es pieza 
importante de este engranaje.

Conclusiones

Según los datos que se observaron con 
anterioridad, es importante profundizar 
en el desarrollo de la temática expuesta 
inicialmente en términos de la relación 
entre habilidades estrechamente ligadas 
con la educación a distancia, las com-
petencias digitales y el perfil del estu-
diantado ya que, al menos para América 
Latina, no hay mayor exploración al res-
pecto, al menos no publicada de manera 
abierta. Países fuera del continente son 
los que continúan predominando en la 
producción y difusión de experiencias 
académicas asociadas a los temas de inte-
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rés, lo que debería considerarse como un 
llamado de atención para todos aquellos 
investigadores del área.

El poco acceso a la producción académi-
ca de forma abierta es relevante, ya que, 
tras considerar los elementos de descarte 
para el análisis de este escrito, se nota que 
la condición de disponibilidad y acceso 
a los artículos redujo la cantidad de do-
cumentos. Esto podría ser una limitante 
para aquellos investigadores que cuentan 
con herramientas limitadas que les per-
mitan acceder a bases de datos robustas 
e indispensables para la recolección de 
insumos.

En un momento en el que la colectivi-
dad aboga por compartir de forma libre 
y abierta con el propósito de ser utiliza-
dos en la enseñanza, el aprendizaje y la 
investigación por parte del profesorado y 
el estudiantado de todo el mundo, es de-
terminante que se pueda acceder a mayor 
cantidad de producciones académicas de 
manera amplia para favorecer todas las 
iniciativas que buscan fortalecer el pro-
ceso educativo.

Por otro lado, con el problema de salud 
mundial acontecido en los años 2020, 
2021 y 2022, muchas instituciones edu-
cativas aplicaron tecnología y metodolo-
gías no tradicionales para el estudianta-
do acostumbrado a recibir lecciones en 
un aula física o al poco uso de algún 
dispositivo móvil o de cómputo, lo que 
disparó muchas brechas ya detalladas 
antes; tema de especial atención que re-
quiere de acciones concretas y prontas 

y para no ampliarlas mucho más, sobre 
todo cuando se ha intensificado el uso de 
la tecnología en diversas áreas.

Pese a lo sucedido, hay que destacar que 
aquellos estudiantes enrolados en la mo-
dalidad a distancia tuvieron la capacidad 
de sortear dichas dificultades pues ya 
estaban inmersos en un modelo que les 
permitía continuar su formación acadé-
mica sin mayores modificaciones, una 
muestra del gran valor que tiene esta mo-
dalidad para estar vigente y esquivar los 
desafíos que se presentan.

Esta adaptación significó para muchos 
voltear su mirada hacia una alternativa 
de estudio que tiene décadas de existir, 
que se actualiza para responder a las de-
mandas de una sociedad cada vez más 
tecnológica y que requiere de personas 
altamente capacitadas en sus áreas pro-
fesionales, así como en habilidades y 
competencias óptimas para los mercados 
laborales emergentes.

La autonomía, la automotivación y la 
autorregulación son factores clave para 
un posicionamiento laboral debido a las 
habilidades blandas implícitas en ellas 
y cómo estas se podrían necesitar para 
desempeñar una función determinada 
dentro de la oficina o empresa. La edu-
cación a distancia potencia esto ya que 
sin ellas resulta difícil poder completar el 
plan académico.

Aunado a lo anterior, por la gran can-
tidad de herramientas tecnológicas que 
posibilitan nuevas alternativas pedagógi-
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cas en la EaD y la educación en línea, las 
competencias digitales son fundamenta-
les para un adecuado desempeño acadé-
mico y laboral.

El uso de plataformas de aprendizaje que 
integran herramientas como buzones de 
tarea, foros, wikis, cuestionarios entre 
muchas más, constituyen factores por los 
cuales el desarrollo de dichas competen-
cias es esencial para que el estudiantado 
pueda ejercer activamente su rol dentro 
del proceso educativo y, a su vez, el uso 
de otras más que posibiliten la regulación 
y la autonomía necesarias para liderar su 
propio proceso de aprendizaje, así como 
el cumplimiento de las metas propuestas. 
Esto crea una estrecha relación entre las 
habilidades propias de la modalidad de 
estudio a distancia y las competencias di-
gitales que se requieren hoy en día, sobre 
todo cuando la EaD siempre se ha vali-
do de la tecnología de cada época para 
transformarse y actualizarse de manera 
constante, haciendo posible no solo lle-
gar a más personas sino también mante-
nerse vigente en el tiempo.

Otro de los elementos a resaltar es que las 
competencias digitales facilitan la adap-
tación a las demandas actuales del en-
tornopara la construcción social de cada 
individuo a partir de la comunicación, 
innovación, autonomía, compromiso, 
cooperación y reflexión. (De Miguel 
López, Aroca y Abellán, 2020, p.503)
El sistema educativo a distancia de-
manda de competencias que permitan 
formar al individuo para accionar en la 
sociedad, las cuales se desprenden de las 

relacionadas con el ámbito tecnológico 
y las propias del sistema educativo, que 
formen un ser humano capaz de gestio-
nar su propio aprendizaje basado en la 
autonomía, motivación e interés funda-
mentales en el proceso de formación y 
que, a la vez, promuevan a una persona 
emprendedora y capaz de desempeñarse 
más activamente en el ámbito laboral. 
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