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Editorial

Educación superior en la era de la Inteligencia artificial: 
Entre la innovación y la ética

Higher education in the age of artificial intelligence: 
Between innovation and ethics

Dra. Onelia Carballo Reina,
Univeridad Abierta para Adultos, Departamento de investigación y Divulgación Cien-
tífica  República Dominicana,  email: oneliacarballo@uapa.edu.do

Resumen
La inteligencia artificial (IA) está transformando aceleradamente la educación supe-
rior, impactando profundamente los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación 
y gestión institucional. Esta editorial examina cómo herramientas como los asistentes 
de escritura y los sistemas predictivos de rendimiento están redefiniendo la experiencia 
universitaria, al tiempo que generan interrogantes sobre el papel actual de las univer-
sidades, la preparación del profesorado y los dilemas éticos emergentes. Se reconocen 
los beneficios potenciales de la IA, especialmente en la personalización del aprendizaje 
y la posibilidad de cerrar brechas de equidad educativa. Sin embargo, también se ad-
vierten riesgos como la pérdida de autenticidad intelectual y el aumento del plagio, lo 
que exige una reflexión crítica sobre su implementación. En este contexto, se subraya 
la urgencia de establecer marcos normativos y éticos que orienten un uso responsa-
ble de estas tecnologías, así como de fortalecer la formación docente en competencias 
digitales y en alfabetización crítica en IA. La editorial concluye con un llamado a la 
comunidad científica y educativa a involucrarse activamente en el debate, asumiendo 
con responsabilidad el reto de construir colectivamente un futuro educativo más justo, 
ético y adaptado a las nuevas realidades tecnológicas.
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DOI: https://doi.org/10.56918/es.2025.i39.pp7-8



La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la educación supe-
rior representa un parteaguas que ha impuesto la configuración de los procesos 
de enseñanza, aprendizaje, evaluación e incluso gestión institucional. Desde he-

rramientas de escritura asistida hasta sistemas predictivos de rendimiento académico, 
la IA está transformando aceleradamente la experiencia universitaria. Esta revolución 
plantea interrogantes fundamentales sobre el papel de las universidades, la formación 
docente y el resguardo de principios éticos en un entorno de cambio vertiginoso. En los 
últimos dos años, el despliegue de modelos generativos de IA ha comenzado a formar 
parte del ecosistema académico global. Según el informe Artificial Intelligence and the 
Future of Teaching and Learning del Departamento de Educación de EE. UU. (2023), 
la IA tiene el potencial de personalizar el aprendizaje a una escala sin precedentes, 
facilitando adaptaciones en tiempo real basadas en el desempeño del estudiante. Esto 
representa una oportunidad para reducir brechas de equidad y mejorar la retención, 
especialmente en poblaciones vulnerables, así como la investigación.

Sin embargo, estos avances no están exentos de desafíos. La automatización de tareas 
académicas plantea dilemas sobre la autenticidad de la producción intelectual, el plagio 
y la dependencia tecnológica. El uso indiscriminado de herramientas como ChatGPT 
o Gemini por parte del estudiantado sin un marco regulatorio claro puede erosionar la 
confianza en los procesos evaluativos tradicionales (Selwyn, 2023). Las universidades 
deben actuar proactivamente para establecer marcos normativos, éticos y pedagógicos 
que orienten el uso responsable de estas tecnologías. Además, emerge una preocupa-
ción crítica: la necesidad de formar al profesorado no solo en competencias digitales, 
sino en una alfabetización crítica de la inteligencia artificial. Esta formación debe in-
cluir dimensiones técnicas, pedagógicas y éticas, permitiendo a los docentes no solo 
usar herramientas de IA, sino comprender sus implicaciones y limitaciones. 

El rol de la educación superior, por tanto, no puede limitarse a adaptarse pasivamente a 
estos cambios, sino que debe liderarlos desde una posición crítica y creativa. Invitamos 
a la comunidad científica y educativa a sumarse activamente a esta discusión, con una 
actitud abierta pero también vigilante. El futuro se está construyendo hoy, y nuestras 
decisiones —institucionales, metodológicas y éticas— marcarán el rumbo de las gene-
raciones venideras.

Esperamos que las contribuciones de este número constituyan referentes para futuras 
investigaciones y aportes para la comunidad científica de esta área de conocimiento. 



     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

La investigación se ha convertido en una 
herramienta indispensable para el des-
envolvimiento profesional docente, no 
obstante, el tiempo y la carga académi-
ca de los estudiantes, futuros docentes, 
es una limitante para implementar un 
proceso investigativo de calidad, esto ha 
dado paso a la formación de los grupos 
semilleros de investigación, espacio que 
exige aprender a investigar, investigando. 
Este estudio evalúa el nivel de las com-
petencias investigativas desarrolladas por 
estudiantes semilleristas. Se utilizó un 
enfoque cuantitativo, no experimental, 

Abstract

Research has become an indispensable 
tool for the professional development of 
teachers. However, the time and acade-
mic workload of future teacher students 
is a limitation to implement a quality 
research process. This has given way to 
the formation of research seed groups, a 
space that requires learning to research 
by researching. This study evaluates the 
level of research skills developed by seed 
students. A quantitative, non-experi-
mental, descriptive approach was used. 
Data was obtained by applying a survey 
and a written test based on a problem to 

011 a 034

Assessing the level of research skills in education students: an experience 
in the Dominican Republic
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tipo descriptivo. La obtención de los da-
tos se realizó aplicando una encuesta y 
una prueba escrita de evaluación basada 
en problema para evaluar el nivel de las 
competencias investigativas. Se trabajó 
con la totalidad de estudiantes semille-
ristas. En lo que respecta al nivel de com-
petencias investigativas desarrolladas por 
los semilleristas, se concluye que éstos 
poseen niveles de competencias altos y 
básicos. Dentro de los niveles altos están 
la competencia de construir el título del 
proyecto después de plantear una proble-
mática, identificar los temas del marco 
conceptual en coherencia con la investi-
gación desarrollada e identificar la mues-
tra y población. En cuanto a la redacción 
de preguntas de investigación acorde con 
el planteamiento del problema, diferen-
ciar los enfoques de investigación y dis-
tinguir las técnicas de análisis de datos 
de acuerdo con el tipo de investigación, 
su nivel de competencia es básico. Que-
da evidenciado que los estudiantes semi-
lleristas desarrollan competencias inves-
tigativas, lo que constituye un proceso 
importante que muestra el desarrollo de 
acciones contextualizadas. Es importante 
seguir promoviendo en el nivel superior 
estos grupos de estudiantes semilleristas.  

Palabras claves: Estudiantes semilleristas, 
competencias investigativas, grupo de in-
vestigación, niveles de competencias.

evaluate the level of research skills. All 
seed students were worked with. Regar-
ding the level of research skills developed 
by the seed students, it is concluded that 
they have high and basic levels of skills. 
Among the high levels are the ability to 
construct the title of the project after po-
sing a problem, identify the topics of the 
conceptual framework in coherence with 
the research developed and identify the 
sample and population. As for writing 
research questions in accordance with 
the problem statement, differentiating 
research approaches and distinguishing 
data analysis techniques according to 
the type of research, their level of com-
petence is basic. It is evident that the 
seed students develop research skills, this 
constitutes an important process that 
shows the development of contextuali-
zed actions. It is important to continue 
promoting these groups of seed students 
at the higher level.

Keywords: Seedling students, research 
competencies, research group, compe-
tency levels.
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1. Introducción

La investigación se ha convertido en una 
herramienta indispensable en el desen-
volvimiento profesional del docente, lo 
que ha permitido adoptar la concepción 
del maestro investigador, como lo plan-
tean Reis et al. (2020). Esto supone el 
desarrollo de una mentalidad investigati-
va en los futuros profesionales de la edu-
cación, lo cual contribuye a la formación 
de un docente en constante actualización 
de los nuevos paradigmas y avances que 
experimenta la sociedad en sentido gene-
ral. En palabras de Freire et al. (2020), la 
investigación debería constituir una base 
primordial en la formación de todas las 
carreras, en especial en el magisterio, para 
lograr un desarrollo académico significa-
tivo que permita la formación de pro-
fesionales reflexivos y competentes. Sin 
embargo, el tiempo y la carga académica 
de los futuros docentes es una limitante 
para implementar un proceso investiga-
tivo riguroso, por lo que existen institu-
ciones educativas del nivel superior en  
diferentes países de América Latina que 
han creado una estrategia que posibilita 
la colaboración e integración de los estu-
diantes en grupos de investigación con el 
objetivo de adquirir experiencias y apo-
yar las acciones realizadas en el área de la 
investigación; esta estrategia trae consigo 
el concepto de semilleristas.

Los semilleros son concebidos como una 
estrategia que potencializa el desarrollo 
de habilidades investigativas; para ello es 
necesario crear espacios con los estudian-
tes interesados en el área. Ellos han de ser 

guiados por especialistas y expertos para 
lograr en ellos motivación y conocimien-
to hacia la investigación (Montoya et al., 
2021). Para Pabón et al. (2021) es una 
misión trascendental de las Instituciones 
de Educación Superior el crecimiento de 
los Semilleros de Investigación, ya que 
sus aportes y constancia serán de gran 
importancia para el desarrollo de la co-
munidad académica, lo que evidenciará 
las contribuciones tanto para los alum-
nos como el reconocimiento de la insti-
tución en el ámbito de la investigación.

A partir de lo expresado esta investiga-
ción pretende dar respuesta a las siguien-
tes cuestionantes: ¿Cuáles competencias 
investigativas desarrollan los estudiantes 
semilleristas desde los grupos de investi-
gación? ¿Cuál es el nivel de competencia 
investigativa desarrolladas por los estu-
diantes semilleristas? 

Para apoyar los procesos investigativos en 
la actualidad, se ha creado la estrategia de 
los semilleros a partir de las necesidades 
que muestran las Instituciones de Edu-
cación Superior (IES) para el crecimien-
to de la investigación y de esta manera 
aportar a la mejora del perfil profesional 
de los estudiantes de las distintas carreras 
universitarias (Cano, 2022). En tal senti-
do, Díaz et al. (2022), sostienen que con 
esta estrategia se cumple efectivamente 
la función de desarrollar la competen-
cia investigativa desde el paradigma de 
la reflexión en la práctica en los futuros 
docentes. Asimismo, lo expresa Castro 
(2022) al afirmar que con los semilleros 
“se fomenta el desarrollo de una cultura 
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investigativa desde una etapa estudiantil 
que se presentan como tendencias epis-
temológicas dentro de la pedagogía de la 
investigación.” (p.3). 

Los semilleristas aportan a las institu-
ciones de educación superior estudian-
tes capacitados y competentes en inves-
tigación así lo afirman Quintero et al. 
(2008) al plantear que “los semilleristas 
se han introducido para ocupar un lugar 
de relevancia en los planes de desarrollo y 
la evaluación que buscan el aseguramien-
to de un sistema de acreditación de cali-
dad.” (p. 41). Estos aportan a las univer-
sidades recursos humanos conscientes de 
la importancia de la investigación, con-
virtiéndolas en centros con altos índices 
para alcanzar la excelencia. Dicho todo 
esto, surge la necesidad de evaluar el ni-
vel de las competencias investigativas en 
estudiantes semilleristas universitarios de 
educación.    

2. Revisión de la literatura

Con relación a los estudiantes semilleris-
tas en Colombia, a finales de la década 
de los 90 se crea “el movimiento de semi-
lleros de investigación con la intención 
de fomentar el quehacer científico, así 
como también, para fortalecer la produc-
ción científica y tecnológica dentro de las 
instituciones universitarias colombianas” 
(Flores et al., 2019, p.4). En México por 
igual se forman para el desarrollo de las 
competencias investigativas (Hernández 
et al., 2019. p.12).

En Venezuela se han creado semilleristas 
con el objetivo de “fomentar y fortalecer 
en el estudiante el perfil de investigador 
en su área de interés a través de la planifi-
cación, control, evaluación y divulgación 
de las investigaciones, contribuyendo 
con la generación de conocimiento en 
beneficio del desarrollo del país” (Flores 
et al., 2019, p.5). Asimismo, la Univer-
sidad Alas Peruanas, implementa el Se-
millero, para fomentar la investigación y 
propiciar que los estudiantes relacionen 
conocimientos, innovación, creatividad, 
tecnología y puedan estar preparados 
para satisfacer las demandas de las em-
presas que requieren profesionales inno-
vadores, capaces de aportar soluciones a 
los problemas del campo laboral. (Alvi-
tes, 2015). 

Vidal et al. (2021), en su estudio plan-
tean que “los semilleros de investigación 
se han creado en varios países, entre ellos 
Colombia, Chile, Brasil y Argentina, para 
repensar las prácticas pedagógicas y posi-
bilitar una formación docente compro-
metida con el cambio ético y educacional 
en Latinoamérica” (p.120). Estos autores 
reconocen a los semilleristas como estu-
diantes con derecho de aprender a in-
vestigar investigando, sobre todo en mo-
mentos de cambios donde las practicas 
pedagógicas necesitan de un profesional 
reflexivo, empoderado de su rol.

En la República Dominicana, el Ins-
tituto Superior de Formación Docen-
te Salomé Ureña (ISFODOSU, 2019) 
considera a los semilleristas como una 
estrategia formativa en investigación que 
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busca la consolidación y la promoción de 
una cultura investigativa en los futuros 
docentes como base para el desarrollo y 
la transformación del sistema educativo 
del país, desde la participación en acti-
vidades propias de los grupos de inves-
tigación.

En ese sentido, Cifuente et al. (2020) 
afirman que los semilleristas son estu-
diantes que han de tener líneas o con-
tenidos específicos en el área de investi-
gación, para así poseer una amplia gama 
de alternativas a las diferentes situacio-
nes problemáticas que se producen en 
los diferentes ámbitos del conocimiento. 
Para Londoño (2011), el concepto de 
semilleros de investigación surge como 
estrategia para desarrollar competencias 
investigativas en el ámbito universitario.
A partir de todo lo anterior se compren-
de la importancia de esta estrategia en el 
progreso de las universidades en cuanto a 
la formación de jóvenes investigadores en 
la construcción del perfil profesional que 
se busca en la sociedad actual. (Villalba y 
González 2017) y en el desarrollo de una 
cultura investigativa que permita valorar 
la investigación como un elemento de-
pendiente del ejercicio docente (Criado, 
et al., 2020).

Para Saavedra et al. (2015) los semille-
ros de investigación favorecen el relevo 
generacional de líneas de investigación y 
orientan una proyección profesional en 
los estudiantes. Se caracterizan por ser es-
cenarios alternativos de discusión acadé-
mica, fomentan la interdisciplinariedad y 
fortalecen las habilidades investigativas de 

estudiantes y docentes. Asimismo, se afir-
ma que los semilleros son espacios de dis-
cusión que permiten complementar el es-
tudio teórico de la formación profesional.

Para Londoño (2011) formar parte de 
los grupos de semilleros es importante 
porque estos buscan “despertar el interés 
de los estudiantes hacia la investigación 
propiamente dicha, constituyéndose en 
la base del sistema de investigación al 
crear una cultura investigativa sin tener 
que asumir altos presupuestos” (p. 200). 
Ciertamente, el objetivo es introducir a 
la nueva generación a los procesos inves-
tigativo, facilitar el espacio de inserción 
y práctica que exige aprender a investigar 
investigando.

Los semilleros están “apoyados por un 
docente que cumpla el rol de orientador 
teórico y metodológico” (Hernández et 
al., 2019, p.3).  Sánchez et al. (2023) 
plantean que se requiere de un docente 
líder que motive a sus estudiantes, cuyo 
papel se enfoque en acompañar y guiar 
al alumno por los distintos caminos de 
la investigación y la ciencia, pues quien 
toma las decisiones y lidera su propio 
proceso es el estudiante (p. 340).

En este sentido, se puede inferir que el 
maestro debe pasar de solo transmitir co-
nocimientos a ser un guía que incentive 
a los estudiantes, los motive a insertarse 
en el mundo de la investigación y que 
este sea el protagonista de su propio cre-
cimiento. 

De acuerdo con González (2008) las fun-
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ciones que deben realizar los estudiantes 
semilleristas son las siguientes: 

El manejo conceptual y metodológico 
de la dinámica de proyectos y de inves-
tigación; la presentación de proyectos; la 
realización de encuentros y jornadas; la 
participación en eventos institucionales, 
regionales y nacionales; la realización de 
proyectos interdisciplinarios; el inter-
cambio de experiencias con pares inves-
tigativos. (p. 189) 

En ese mismo orden, Flores et al. (2019) 
afirman que los estudiantes semilleristas 
deben “ejecutar actividades de investiga-
ción en sinergia con las funciones pro-
pias de las universidades: docencia, in-
vestigación y extensión; para desarrollar 
y fortalecer las capacidades científicas y 
avanzar en la institucionalización de la 
actividad investigativa” (p.4).

Por su parte, el ISFODOSU (2022) 
plantea las siguientes funciones de los es-
tudiantes de investigación: 

Asistir a las reuniones pautadas con el 
docente investigador, asistir a las reunio-
nes del grupo de investigación, cuando 
sean convocados; cumplir con las tareas 
asignadas por el docente investigador; 
asistir a las actividades de formación del 
grupo de investigación; cooperar con las 
actividades propias del grupo de investi-
gación y cumplir con las responsabilida-
des investigativas que le sean delegadas. 
(p. 32)
Ser estudiante semillerista supone un 
compromiso al asumir este rol dentro de 

un grupo de investigación, se responsa-
biliza de cumplir exitosamente su labor, 
con el objetivo de aprender sobre la in-
vestigación como docente en formación 
en el aspecto educativo y desarrollar esas 
competencias investigativas esenciales 
como las que describe Rivas (2011) en 
su Modelo LART como sería:

“…plantear un problema de investiga-
ción, elaborar un marco de teorías acor-
de a las variables, crear y validar instru-
mentos de recolección de datos, saber 
presentar una ponencia en un congreso 
científico, manejar las técnicas de análisis 
de datos cuantitativos y cualitativos, es-
tructurar un trabajo científico y conocer 
las técnicas de escritura científica (p.8).

Desarrollar la competencia de plantear 
problemas de investigación proporciona 
al semillerista la capacidad de entender 
e interpretar el qué, el por qué y el para 
qué de la investigación; la redacción de 
las preguntas permite tener el conoci-
miento para guiar el proceso al igual 
que la identificación y desarrollo de las 
teorías y la metodología que sustentan la 
investigación. 

Castro (2022) sostiene que la formación 
de competencias investigativas se valora 
a través de la actitud crítica que se tie-
nen frente a una evidencia científica, la 
capacidad de implementar métodos para 
resolver problemas, capacidad para re-
dactar ensayos y artículos científicos y la 
capacidad de presentar hallazgos, ya sea a 
través de exposiciones o informes. 
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Los semilleros de investigación permiten 
establecer el nexo entre la investigación 
formativa universitaria y la respuesta 
creativa e innovadora a los problemas 
sociales, gracias al desarrollo de las com-
petencias investigativas. Autores como 
Criado et al. (2020) y Londoño (2011) 
afirman que el desarrollo de éstas es el 
resultado del trabajo colaborativo orien-
tado hacia la comprensión de un fenó-
meno. 

Para Tobón (2019), las competencias 
son actuaciones integrales que permi-
ten identificar, interpretar, argumentar 
y resolver problemas del contexto, con 
idoneidad, compromiso ético y mejora-
miento continuo, integrando el saber ser, 
el saber hacer y el saber conocer. Llevar 
estas condiciones al ámbito educativo, 
en especial en los estudiantes semilleris-
tas, es abordar la realidad con un espíritu 
abierto, contextualizado, con mirada ob-
jetiva desde diferentes perspectivas, apli-
cando el conocimiento científico para el 
mejoramiento continuo. 

Las competencias investigativas, Tobón 
(2014) las clasifica por niveles de des-
empeño, entre estos: el nivel bajo con 
puntuación entre 21- 40, el nivel básico 
puntuación 41- 60, alto 61- 80 y el nivel 
superior con puntuación entre 81-100. 
La evaluación de estos niveles de des-
empeño se realiza a través de registro de 
observación, listas de cotejo, escalas de 
estimación, pruebas escritas estructura-
das, pruebas escritas semiestructuradas 
y prueba escrita de evaluación basada en 
problemas (Tobón, 2013). 

3. Métodos

Para evaluar el nivel de las competencias 
investigativas en estudiantes semilleristas 
universitarios de educación se utilizó un 
enfoque cuantitativo. En éste se realizan 
explicaciones y análisis; se adquieren infor-
maciones de diferentes fuentes; los datos 
extraídos de los instrumentos se analizan 
estadísticamente para encontrar resultados 
que permitan dar respuesta a los objetivos 
propuestos (Neill y Cortez 2017).

El estudio es no experimental, (Rebo-
llo y Ábalos, 2022), de tipo descriptivo 
(Pinto, 2018), pues busca recoger infor-
mación para evaluar el nivel de compe-
tencias de los estudiantes semilleristas; 
además, se enfoca en estudiar la realidad 
para analizarla e interpretación. 

La obtención de los datos se realizó a 
través de la aplicación de una encuesta 
y una prueba escrita de evaluación basa-
da en problema para evaluar el nivel de 
las competencias investigativas. Para la 
elaboración de la encuesta se utilizó la 
escala Likert y las tablas de frecuencia, 
compuesta por preguntas cerradas, apli-
cadas para lograr determinar las com-
petencias investigativas que desarrollan 
los estudiantes semilleristas y evaluar su 
nivel. Además, conocer la contribución 
de la institución educativa para la for-
mación de la cultura investigativa de los 
estudiantes semilleristas e identificar los 
beneficios relacionados a la investigación 
que reciben los estudiantes semilleristas. 
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La prueba escrita basada en problema se 
elaboró para evaluar el nivel de compe-
tencias desarrolladas por los estudiantes 
semilleristas basada en una situación 
problemática; la misma se compone de 
7 preguntas de selección múltiple de tres 
opciones cada una, con un valor de 15 
puntos, a excepción del número dos con 
valor de 10 puntos. Las interrogantes son:

¿Cuál es el problema educativo que pu-
diera ser objeto de estudio en esta situa-
ción? 

¿Cuál de estos enunciados es el título 
más indicado para este estudio? ¿Cuál de 
las siguientes preguntas de investigación 
sería las más idónea para dar respuesta a 
la problemática? ¿Cuáles conceptos ten-
drías que manejar para realizar esta in-
vestigación? ¿Cuál de estos enfoques de 
investigación utilizarías en la investiga-
ción? ¿Cuál sería la población objeto de 
estudio? ¿Cuáles técnicas e instrumentos 
utilizarías en la investigación?

Los resultados de la prueba escrita se 
presentan asumiendo los niveles de com-
petencia investigativa bajo, básico, alto 
y superior, plateados por Tobón (2013). 
Los instrumentos fueron validados por 
la técnica de juicio de expertos que, 
para Galicia et al. (2017), se trata de la 
opinión objetiva de personas expertas, 
con conocimientos de la temática y con 
formación académica en el ámbito de la 

investigación. Estos fueron creados en 
Google forms y enviados a través de un 
enlace por WhatsApp para ser llenados, 
debido al acceso que tienen los semille-
ristas a Tablet, celulares y laptops; por la 
posibilidad que ofrece esta aplicación de 
presentar las respuestas de forma organi-
zadas en gráficos y tablas, además facilita 
un archivo en Excel con todos los datos.
 

3.1. Población y Muestra

En esta investigación se trabajó con la 
población total de estudiantes semilleris-
tas de la carrera de educación, por lo que 
no fue necesario la selección de muestra; 
los mismos suman 20 en totalidad y osci-
lan en edades entre 21 y 26 años.

4. Resultados

A continuación, se presentan los resulta-
dos de los instrumentos aplicados a los 
estudiantes semilleristas organizados en 
tablas y gráficos.
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Tabla 1. Competencias investigativas 

Fuente: cuestionario aplicado a los semilleristas

La tabla 1 muestra que el 65% de los 
estudiantes semilleristas afirman que 
poseen un alto nivel en la competencia 
de plantear problemas, mientras que el 
15% posee niveles superior y básico. En 
la competencia de construir el título, el 
65% de los semilleristas afirman que su 
nivel es alto, el 15% dice poseer un  nivel 
superior y el 15% el  básico; mientras el 
5% admite que posee un nivel bajo. 

En cuanto a la competencia de redactar 
preguntas de investigación, el 55% posee 
un nivel alto, el 30 % superior, 10% bá-
sico y el 5% bajo. En la identificación de 

los temas del marco conceptual, el 65% 
afirma que su nivel de competencia in-
vestigativa es alto, el 10% superior y el 
25% básico. 

En la competencia para distinguir los en-
foques, el 60 % afirman que es alto, 30% 
el superior y el 10% básico. En la iden-
tificación de la muestra y población, el 
65% afirma que es alto, el 25% superior, 
el 5% básico y el 5% bajo. Con relación a 
la competencia de distinguir las técnicas, 
el 45% afirma poseer un nivel de compe-
tencia básico, 25% un nivel alto, el 20% 
superior y 10% bajo.
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Tabla 2: Resultados por competencias investigativas de la prueba escrita de evaluación 
basada en problema.

Fuente: Prueba escrita de evaluación basada en problema aplicado a los estudiantes semilleristas.

En la tabla 2 se observan los resultados 
de la prueba escrita por competencias 
investigativas. En esta se evidencia que 
16 semilleristas contestaron correcta-
mente lo relacionado a construir el título 
después de plantear una problemática y 
en identificar temas del marco teórico y 
conceptual. En la competencia de iden-
tificar la muestra y población en una in-
vestigación, 14 semilleristas contestaron 
correctamente, lo que muestra un nivel 

de competencia alto (70%).  En las com-
petencias de distinguir las técnicas de 
análisis de datos y a distinguir los en-
foques de investigación, 9 semilleristas 
contestaron correctamente. En la compe-
tencia sobre la redacción e identificación 
de las preguntas de investigación acorde 
al planteamiento 12 semilleristas contes-
taron, al igual que en la competencia de 
plantear problemas de investigación.
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Tabla 3: Resultados de calificación de la prueba escrita de evaluación basada en proble-
ma sobre las competencias investigativas de los estudiantes semilleristas.

Tabla 4: Niveles de competencias investigativas de los estudiantes semilleristas 

Las calificaciones obtenidas por los es-
tudiantes semilleristas son las siguientes: 
Cinco (5) de ellos obtuvieron calificacio-
nes de 55 puntos, cuatro (4) 85, cuatro 

Nota: la tabla 3 muestra el resultado de las calificaciones obtenidas por los estudiantes 
semilleristas de la prueba escrita prueba escrita de evaluación basada en problema, donde 
se evalúan las competencias investigativas. Fuente: elaboración propia

(4) 70 puntos, dos (2) 45 puntos, dos (2) 
40 puntos, uno (1)100 puntos, uno (1) 
treinta y uno (1) 25 puntos.

Fuente: elaboración propia.
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La tabla 4 muestra que el 35% de los 
semilleristas se enmarcan en el nivel de 
competencia básico, el 25% en el nivel 
superior, el 20% se ubican en el grupo 
del nivel bajo, el 20% en el nivel alto.

4.1. Discusión de los resultados

Resulta interesante reflexionar sobre los 
datos arrojados por los estudiantes semi-
lleristas (ver tabla 1 y 2) con relación a su 
nivel de competencias investigativas desa-
rrolladas en los grupos de investigación. 
Los resultados muestran que, con relación 
a plantear problemas de investigación, 13 
estudiantes semilleristas que representa el 
65%, consideran que su nivel de compe-
tencia es alto y 3, que es el 15%, afirman 
que es superior. Relacionando estos resul-
tados con la prueba aplicada, sólo 10 de 
los estudiantes semilleristas que represen-
tan el 50%. contestaron correctamente, 
la competencia sobre plantear problemas 
de investigación. Es decir, no existe una 
relación entre lo planteado por los semi-
lleristas y los resultados de la prueba. Esto 
muestra que para plantear problemas es 
necesario poseer experiencias en el ámbito 
de la investigación. Esta realidad se rela-
ciona con la investigación realizada por 
Sandoval y Delgado (2023) cuyos resulta-
dos evidencian insuficiencias en habilida-
des para plantear e identificar problemas.
Para investigar es necesario que el plan-
teamiento del problema sea claro y esté 
bien definido, ya que de éste se extraen los 
demás elementos de la estructura de una 
investigación, en otras palabras, constitu-
ye “el corazón o el centro de la investiga-
ción” (Ayala, 2020, p.4). En cuanto a la 

competencia de construir el título de la 
investigación 13 estudiantes semilleristas 
que representa el 65%, consideran que su 
nivel de competencia es alto y 3, que es el 
15%, afirman que es superior. Estos resul-
tados coinciden con la prueba escrita, ya 
que 16 estudiantes que representa el 80% 
contestaron correctamente.

Con relación a redactar preguntas de in-
vestigación 11 de los estudiantes semille-
ristas, que representa un 55%, afirman 
que su nivel de competencia es alto y 6 
(30%) de ellos sostienen que es superior. 
Al comparar estos resultados con la prue-
ba escrita, 12 de los estudiantes respon-
dieron de forma correcta representando 
un 60%, lo que evidencia que no se co-
rresponden los resultados de los estudian-
tes y los de la prueba escrita. Es importan-
te resaltar que saber elaborar preguntas de 
investigación es fundamental, ya que estas 
guían el proceso de la investigación.  En 
ese sentido, Espinoza (2018) afirma que 
“las preguntas de investigación orientan la 
formulación de objetivos y todo el proceso 
de toma de decisiones en el diseño de la 
investigación, análisis de datos, redacción 
y discusión de los resultados y de las con-
clusiones” (p.2).

 Al relacionar los resultados sobre la com-
petencia de identificar los temas del mar-
co conceptual, 13 estudiantes semilleris-
tas que representa el 65%, consideran que 
su nivel de competencia es alto y 2, que es 
el 10%, afirman que es superior. Estos re-
sultados se relacionan con los de la prueba 
escrita, puesto que 16 estudiantes igual a 
un 80% seleccionaron de forma correcta 
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lo relacionado al marco conceptual en la 
investigación. 

Los resultados de la competencia sobre la 
identificación de los enfoques de investi-
gación muestran que 12 de los estudiantes 
semilleristas, que es igual al 60% afirman 
que su nivel de conocimientos es alto y 6 
de ellos, un 30 %, considera que es supe-
rior. Al relacionar estos resultados con la 
prueba escrita se evidencian diferencias en 
cuanto a los resultados. Solo 9 estudian-
tes, igual a 45% respondieron de forma 
correcta lo relacionado a los enfoques de 
la investigación. Conviene aclarar que el 
desarrollo de esta competencia es impor-
tante, ya que es necesario tener claro el 
enfoque de una investigación este facilita 
la obtención de datos pertinentes y cohe-
rentes. En ese sentido Rivas (2011) afirma 
que con el enfoque se clarifica las variables 
y las técnicas de análisis de datos a utilizar 
en una investigación.

En cuanto a la competencia de identifi-
car la muestra y población de la investi-
gación, 13 estudiantes semilleristas, es 
decir el 65%, consideran que su nivel de 
competencia es alto y 5, el 25%, afirman 
que es superior. Los resultados muestran 
diferencias con los obtenidos en la prueba 
escrita, ya que 14 estudiantes que repre-
senta el 70% contestaron correctamente, 
lo que significa que se debe fortalecer esta 
competencia. 

En cuanto a distinguir las técnicas de in-
vestigación, 5 de los estudiantes semille-
ristas, igual al 25%, afirman que su nivel 
de conocimientos es alto y 4 de ellos, que 

representa un 20 %, considera que es su-
perior. Al comparar estos resultados con 
la prueba escrita se evidencian cierta re-
lación, es decir que 9 estudiantes, igual a 
45%, identificaron de forma correcta lo 
relacionado a las técnicas de investigación. 
Desarrollar competencias investigativas 
en los estudiantes requiere de prácticas 
y de tiempo. En ese sentido, Fernández 
(2017) plantea que “una destreza se desa-
rrolla con la repetición permanente para 
así potenciar las habilidades investigati-
vas” (p.10).  

Al analizar los resultados de la evaluación 
de la prueba escrita basada en problema 
aplicada a los estudiantes semilleristas, 
estos evidencian que 4 estudiantes obtu-
vieron calificación entre 21 y 40 puntos, 
7 entre 41 a 60,4 de 61 a 80 y 5 entre 81 
y 100. Relacionando estos resultados con 
los niveles de competencias planteados 
por Tobón (2014) significa que el 20% de 
los estudiantes están en el nivel de com-
petencia bajo, el 35% en el nivel básico, 
20% en el nivel alto y el 25 % en el nivel 
superior. 

Es importante destacar que desarrollar 
con altos niveles las competencias inves-
tigativas en estudiantes semilleristas sería 
lo ideal. La realidad es que estos estudian-
tes se están iniciando en el mundo de la 
investigación desde los grupos de los se-
milleros. No obstante, hay que considerar 
que el desarrollo y dominio de estas com-
petencias necesitan de un proceso que im-
plica tiempo (López, 2020). 
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Hay que resaltar que para aumentar los 
niveles de competencias en los estudiantes 
semilleristas es necesario una capacitación 
continua para el fortalecimiento de las 
competencias investigativas, Álvarez et al. 
(2022). La participación en actividades de 
capacitación proporciona una base sólida 
en su formación como futuros docentes 
(López, 2020). Estas fortalecen las habi-
lidades investigativas desde su formación 
inicial y les permite complementar el es-
tudio teórico de la formación profesional 
(Saavedra et al., 2015). 

Ciertamente, los estudiantes semilleristas 
desde los grupos de investigación consti-
tuyen una estrategia formativa en inves-
tigación que busca la consolidación y la 
promoción de una cultura investigativa en 
los futuros docentes desde la participación 
en actividades propias de los grupos de in-
vestigación (ISFODOSU, 2019).

5. Conclusiones

Evaluar las competencias desarrolladas 
por los semilleristas en los grupos de in-
vestigación es afirmar que la participa-
ción en esos grupos sirve para motivar, 
incentivar y desarrollar en estudiantes 
universitarios ciertos niveles de compe-
tencias (Fernández, 2017). Es una nue-
va forma de crear un acercamiento a la 
investigación educativa e ir estableciendo 
las bases para crear una cultura investi-
gativa en los futuros docentes.

En lo que respecta al nivel de competen-
cias investigativas desarrolladas por los 

estudiantes semilleristas, se concluye que 
poseen niveles de competencias altos y 
básicos. Dentro de los niveles altos están 
la competencia de construir el título del 
proyecto tras plantear una problemática, 
identificar los temas del marco concep-
tual en coherencia con la investigación 
desarrollada e identificar la muestra y 
población. En cuanto a la redacción de 
preguntas de investigación acorde con el 
planteamiento del problema, diferenciar 
los enfoques de investigación y distin-
guir las técnicas de análisis de datos de 
acuerdo con el tipo de investigación, su 
nivel de competencia es básico.

Queda evidenciado que los estudiantes 
semilleristas desarrollan competencias 
investigativas, a través de un proceso de 
desarrollo de acciones investigativas  que 
pueden estar contextualizadas bajo la 
orientación de un grupo de docentes con 
la formación de un pensamiento investi-
gativo, lógico y positivo. Es importante 
seguir promoviendo en diferentes con-
textos del nivel superior estos grupos de 
estudiantes semilleristas.
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Resumen

Este trabajo aborda las perspectivas de 
docentes universitarios acerca de la in-
tegridad académica, su significado y las 
experiencias vividas en interacciones 
formativas con estudiantes. El propó-
sito es comprender, desde el punto de 
vista de los docentes, las estrategias y 
acciones desarrolladas para atender si-
tuaciones vinculadas con la integridad 
académica por parte de sus estudiantes 
y las repercusiones favorables y desfavo-
rables relacionadas con esas situaciones, 
por cuanto se busca propiciar actuacio-
nes éticas en los procesos de enseñanza 

Abstract

This paper addresses the perspectives of 
university teachers about academic in-
tegrity, its meaning and the experiences 
lived in formative interactions with stu-
dents, with the purpose of understan-
ding, from the teachers’ point of view, 
the strategies and actions developed by 
them to deal with situations related to 
academic integrity on the part of their 
students and the favorable and unfavo-
rable repercussions related to these situa-
tions, in order to promote ethical actions 
in the teaching and learning processes. 
This study was carried out based on the 

031 a 050

Academic integrity from the perspective of university professors

DOI: ttps://doi.org/10.56918/es.2025.i39.pp31-51



32 La integridad académica desde la perspectiva de docentes universitarios

y aprendizaje.  Este estudio se realizó 
con base en el paradigma cualitativo de 
tipo interpretativo. Se involucraron 75 
docentes de grado y posgrado, quienes 
aceptaron participar voluntariamente 
en una entrevista virtual, completando 
un instrumento semiestructurado de 
auto aplicación con énfasis en preguntas 
abiertas. Entre las conclusiones, destaca 
que, desde la perspectiva de los docentes, 
el elemento predominante asociado con 
la integridad académica, en el proceder 
de los estudiantes, es la actuación hones-
ta, abierta y responsable, conductas que 
mejor demuestran un comportamien-
to de integridad académica. Además, el 
compromiso con el aprendizaje, el tra-
bajo bien hecho y con la calidad de las 
producciones. En menor proporción, 
está considerado el cumplimiento de 
las normativas institucionales. Las es-
trategias que los docentes sugieren a la 
Universidad para promover la integridad 
académica hacen referencia al proceder 
de la institución en tres dimensiones 
fundamentales: atender lo actitudinal, lo 
didáctico y lo institucional.

Palabras clave: Integridad académica, 
ética, docente, universidad

qualitative paradigm, of an interpretati-
ve type. Seventy-five undergraduate and 
graduate teachers were involved, who 
agreed to participate voluntarily in a vir-
tual interview, completing a semi-struc-
tured self-applied instrument with em-
phasis on open questions. Among the 
conclusions, it stands out that, from the 
teachers’ perspective, the predominant 
element associated with academic inte-
grity, in terms of students’ behavior, is 
honest, open and responsible behavior, 
being what best demonstrates when a 
student shows behavior with academic 
integrity. In addition, commitment to 
learning, to a job well done and to the 
quality of the productions. To a lesser 
extent, compliance with institutional 
regulations is considered. The strategies 
that teachers suggest that the university 
use to promote academic integrity refer 
to the institution’s actions in three fun-
damental dimensions that address the at-
titudinal and orienting, the didactic and 
the institutional.

Key words: Academic integrity, ethics, 
teacher, university.
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1. Introducción

Establecer normas y reglas, de forma 
explícita o implícita, es una práctica cul-
tural de las sociedades humanas, que 
permite guiar a las personas hacia lo que 
es aceptado en cada grupo o colectivo 
social, lo que se ha aceptado como una 
correcta actuación. En el contexto social 
más amplio existen agentes e institucio-
nes que juegan un papel clave en la for-
mación de los ciudadanos en términos de 
conductas deseables. A las instituciones 
educativas se les ha asignado, junto con 
la familia, la responsabilidad del desarro-
llo ético y moral de los ciudadanos, ya 
que son las encargadas del proceso for-
mativo, tanto informal como formal, de 
la sociedad.

La formación universitaria es considera-
da un nivel en el que se espera que los 
individuos completen el proceso de cons-
trucción de la personalidad moral y pro-
fesional. Al respecto, se ha venido discu-
tiendo acerca de cómo garantizar que esa 
formación se logre, toda vez que existen 
quienes consideran que en esta etapa ya 
deberíamos saber discriminar cuándo 
y cómo actuar, apegados a preceptos y 
principios éticos y morales.

Sin embargo, en las universidades aún se 
debate con inquietud el hecho de que en 
la actualidad la integridad académica es 
una práctica necesaria e integradora de 
diferentes valores relevantes en la forma-
ción de todo profesional, sin importar su 
carrera o nivel formativo. Muestra serias 
de debilidad nos alertan acerca de la pre-

cariedad de la formación en valores por 
parte de las instituciones de educación 
superior (IES). 
Resulta común encontrar que las IES 
establecen códigos de ética, incorporan 
cursos relativos al proceder ético y crean 
comités disciplinarios, todo ello con la 
finalidad de orientar y promover la co-
rrecta actuación en la comunidad uni-
versitaria. Asimismo, aplican sanciones 
a los infractores de las normas y regla-
mentaciones. No obstante, y pese a tales 
sanciones, tradicionalmente aceptadas, 
los resultados no son plenamente satis-
factorios. 

Aclaremos, la integridad académica se 
entiende como el correcto desempeño 
por parte de los actores involucrados en 
los procesos formativos. Implica, entre 
otros valores, la práctica de la honesti-
dad, el respeto y la responsabilidad. El 
Centro Internacional para la Integri-
dad Académica (ICAI, 2019) define a 
la integridad académica como un com-
promiso, incluso frente a la adversidad, 
para asumir seis valores fundamentales: 
honestidad, confianza, equidad, respeto, 
responsabilidad y coraje.

Es un reto lograr que los estudiantes 
asuman sus actividades y tareas forma-
tivas con total apego a la honestidad, 
la responsabilidad y el respeto. En este 
proceso, se incluyen de forma activa los 
gestores académicos y los docentes quie-
nes deben hacer frente a situaciones y 
dilemas en los que muchos estudiantes, 
al querer lograr resultados académicos 
visibles, dejan de lado la práctica de los 
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valores que garantizan la integridad aca-
démica.

Los resultados que se presentan aquí 
muestran el objetivo general de la inves-
tigación realizada, la cual buscó com-
prender, desde el punto de vista de los 
docentes, las estrategias y acciones de-
sarrolladas para atender situaciones vin-
culadas con la integridad académica por 
parte de los estudiantes y las repercusio-
nes favorables y desfavorables relaciona-
das con esas situaciones, a fin de propi-
ciar actuaciones éticas en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en el contexto 
de la UAPA.

Como objetivos específicos se buscó:

1. Identificar, desde la experiencia de 
los docentes, las acciones más recu-
rrentes de los estudiantes que se co-
rresponden con la integridad acadé-
mica y aquellas que la transgreden.

2. Interpretar el significado de las ac-
ciones desarrolladas por los docentes 
para atender las actuaciones de sus 
estudiantes que contradicen la inte-
gridad académica.

3. Caracterizar las estrategias que im-
plementan los docentes para promo-
ver la integridad académica en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

4. Proponer orientaciones que sirvan 
para facilitar la mejora de los proce-
sos de enseñanza de las prácticas en 
favor de la integridad académica en 

la Universidad por parte de los do-
centes.

2. Revisión de la literatura

Impulsar y promover la honestidad aca-
démica en el contexto universitario re-
presenta un reto constante para los do-
centes, así como una meta relevante que 
involucra el perfil personal y profesional 
que la sociedad demanda. 

En un estudio realizado por Medi-
na-Díaz & Verdejo-Carrión (2019), con 
estudiantes universitarios del recinto 
Río Piedra, en la Universidad de Puer-
to Rico, se evidenció que, “entre 11 % y 
82 % del grupo de participantes admitió 
que había realizado, al menos una vez 
-46 de los 51- comportamientos de des-
honestidad académica” (p.1). La razón 
que plantearon para justificar este pro-
ceder fue el ambiente competitivo en el 
que estaban inmersos para lograr buenas 
calificaciones.

Esta situación mueve a reflexionar acer-
ca de la formación general recibida por 
los estudiantes, los ejemplos o referentes 
familiares y sociales a los que están ex-
puestos, así como las políticas institucio-
nales para acompañar la evaluación de 
los aprendizajes, entre otros. Al respec-
to, Gómez y Pinto (2017) refieren que, 
“dentro de las prácticas deshonestas se 
pueden citar el plagio, la colusión, la fal-
sificación, el engaño y la suplantación” 
(p. 163). Igualmente, los autores citados 
plantean que: 
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La deshonestidad académica es un fenó-
meno multicausal en el que confluyen 
factores relativos al entorno y la cultu-
ra moral, factores personales, currículo 
oculto, políticas institucionales, así como 
modelos de enseñanza basados en los re-
sultados académicos, más que en el pro-
ceso de aprendizaje colaborativo (p. 163).
En otro estudio realizado por Amia-
ma-Espallat (2020), en el que participó 
una muestra de 255 estudiantes univer-
sitarios de pregrado y posgrado, se reveló 
que entre el 62 % y el 71 % admite ha-
ber cometido plagio, al menos una vez 
en su proceso educativo. Las razones más 
frecuentes manifestadas por los encues-
tados versaban en torno a que el profesor 
no leía con detenimiento las actividades 
entregadas, que las asignaciones no les 
parecían interesantes, que no tenían mu-
cho tiempo para realizar las actividades, 
entre otras.

En una investigación llevada a cabo en 
la Universidad Católica del Norte, Chile, 
con el objetivo de evaluar la percepción 
sobre las conductas relacionadas con la 
integridad académica en el alumnado de 
la Licenciatura en Química y Farmacia, 
los consultados trabajaron con 11 situa-
ciones de simulación escrita, que mos-
traban conductas deshonestas y debían 
reconocer quien había cometido la falta 
e indicar si la habían presenciado en la 
universidad. Los resultados dan cuenta 
de que el 98,8 % reconoció el plagio en 
los escenarios de simulación escritos, y el 
90 % manifestó haber presenciado en su 
universidad alguna acción relacionada 

con el encubrimiento y el engaño (Ore-
llana et al., 2022).

Por su parte, Cancelo-Sanmartín et al 
(2023) realizaron un estudio con el ob-
jetivo de conocer, determinar y analizar 
la implementación de políticas universi-
tarias existentes que velaban por la inte-
gridad académica en dos universidades 
mexicanas y dos españolas. Los autores 
destacaron como las acciones más co-
munes: la amonestación oral, rehacer el 
trabajo académico en situaciones de vio-
lación a la integridad académica, la pér-
dida de becas u otros beneficios econó-
micos, limitación en la participación en 
grupos artísticos, la suspensión temporal 
y, por último, la expulsión.

De igual modo, Eaton (2020), durante 
su participación en el Congreso de Inte-
gridad Académica, del Centro de Inte-
gridad Académica de la Universidad de 
Monterrey, México, discutió las acciones 
que se pueden llevar a cabo, tanto de 
manera individual como colectiva, para 
abordar la compraventa de trabajos aca-
démicos, como una acción reñida con la 
integridad académica. La autora destacó 
el sistema 4M para impulsar la integri-
dad académica, a través de niveles en el 
abordaje y su implementación, a nivel 
micro (la persona), nivel meso (el depar-
tamento, escuela o facultad), nivel macro 
(institución, universidad) y a nivel mega 
(organismos oficiales, entidades guber-
namentales). Al respecto, Eaton (2020) 
mostró una experiencia exitosa imple-
mentada en Canadá.
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Según el glosario de términos estableci-
do por la Red Europea para la Integridad 
Académica (2023), la integridad se refie-
re al “cumplimiento de principios éticos 
y profesionales, estándares, prácticas y 
sistemas consistentes de valores, que sirve 
como guía para tomar decisiones y tomar 
acciones en la educación, investigación 
y escolaridad” (p. 23). Esta definición 
presenta derivaciones que atienden a la 
integridad desde otras aristas específicas 
del desempeño académico, tales como la 
docencia, la investigación, la convivencia 
universitaria, entre otras.

Los autores consultados centran su aten-
ción en que la integridad académica es 
un escenario de actuación en el que los 
implicados ponen de manifiesto cinco 
valores: honestidad, confianza, justicia, 
respeto y responsabilidad. En el contexto 
académico, la honestidad guía a la perso-
na a realizar sus tareas de manera confia-
ble y transparente. La confianza implica 
una firme creencia en la confiabilidad de 
los demás para ser honestos, veraces y ac-
tuar con integridad; en tanto que la jus-
ticia involucra tratar a los demás de ma-
nera equitativa, respetuosa y considerada. 
Por su parte, el respeto considera la inte-
gridad y bienestar de los demás, mientras 
que la responsabilidad se vincula con el 
hecho de responder por los resultados, de 
todas las partes interesadas en lograrlos 
(Red Europea para la Integridad Aca-
démica, 2023). Uribe (2018), además de 
coincidir con los cinco valores anteriores 
que se vinculan con la integridad acadé-
mica, destaca que “estos valores represen-
tan el motor para el desarrollo académico 

de las comunidades, lo cual le otorga un 
significado intrínseco e instrumental, y 
más en el mundo actual, signado por una 
crisis ética y de corrupción galopante” 
(p. 8). Los valores como la honestidad, la 
confianza, la justicia, el respeto y la res-
ponsabilidad son considerados Inheren-
tes a la integridad académica, entendidos 
como relevantes en los contextos acadé-
micos (Carvajal, 2020; Orellana et. al., 
2022; Cancelo et. al., 2023). 

La proliferación de acciones deshonestas 
en el ámbito académico puede tener re-
percusiones que hasta llevan a los estu-
diantes a interiorizar comportamientos 
que se van instalando como naturales y 
que desvirtúan la buena práctica de los 
valores, tal es el caso de la copia en exá-
menes, admitido como un “atajo”, es de-
cir, como una demostración inteligente y 
aceptable.  En opinión de Daza (2022), 
este tipo de procedimientos no es solo 
un problema de momento, sino que se va 
convirtiendo en una situación habitual, 
normalizando dichas conductas y permi-
tiendo que acciones reñidas con la inte-
gridad se vayan naturalizando, dejando 
de lado los verdaderos valores.

Entre las acciones que se contraponen a 
la integridad académica por parte de los 
estudiantes, se encuentran sobre todo 
aquellas relacionadas con procesos eva-
luativos, especialmente los que implican 
la realización de actividades o pruebas de 
conocimientos individuales. Esto supo-
ne que el docente esté alerta y vigilan-
te para garantizar que el estudiante esté 
trabajando de acuerdo y la integridad y 
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la honestidad. Se supone que han sido 
socializados previamente, como acuerdo 
de honor, entre el docente y sus estudian-
tes. Se espera que, en la medida en que 
ese pacto de confianza se fortalezca, el 
docente pueda estar más tranquilo en su 
rol de supervisor durante el desarrollo de 
las prácticas o pruebas. Sin embargo, el 
escenario va cambiando y los estudiantes 
encuentran cada vez más formas de bur-
lar las normas y, en muchos casos, de co-
meter actos tipificados como fraudes. De 
acuerdo con Carabantes (2020), “además 
de empresas que realizan trabajos acadé-
micos, también existen aplicaciones de 
Inteligencia Artificial a las que se puede 
acceder de forma gratuita, para la redac-
ción automática de textos o de códigos 
informáticos’’ (p. 5). 

Desde el punto de vista institucional, las 
universidades están llamadas a promover 
e impulsar la formación integral de sus 
estudiantes para cumplir con el egreso de 
profesionales que la sociedad demanda. 
Un ejemplo importante es el del Centro 
de Integridad de la Universidad de Mon-
terrey, México, que promueve la cultu-
ra de integridad académica, así como la 
excelencia y aprendizaje genuino de los 
estudiantes por medio de una estrate-
gia intencionada, holística y sostenida. 
Igualmente, la Red Europea para la Inte-
gridad Académica, como asociación que 
reúne instituciones educativas y personas 
interesadas en mantener y promover la 
integridad académica.

Las instituciones de educación superior, 
por lo general, elaboran reglamentaciones 

que tipifican las actuaciones antiéticas de 
los integrantes de la comunidad univer-
sitaria, que no se corresponden con la in-
tegridad académica, y esto incluye tanto 
a los docentes como a los estudiantes. En 
algunos casos, esos documentos pueden 
ser un manual de convivencia, un código 
de ética o un reglamento estudiantil. 

Las faltas a la integridad académica se 
han incrementado a raíz de la apertura 
de la divulgación de contenidos, la masi-
ficación en el uso de las nuevas tecnolo-
gías, específicamente con el acceso abier-
to a informaciones organizadas a través 
de la internet (Cancelo-Sanmartín et al., 
2023; Carabantes, 2020). El panorama 
es tan complejo que muchos países han 
reforzado el marco legal referente a la 
protección del derecho de autor, el cual 
constituye un aspecto directamente rela-
cionado con la práctica de la integridad 
académica. De igual manera, las univer-
sidades crean reglamentos de propiedad 
intelectual.

Por otra parte, las universidades están 
facultadas para definir las acciones nece-
sarias para controlar la transgresión ins-
titucional con sanciones, las cuales pue-
den ir desde un llamado de atención, una 
amonestación oral o escrita, reprobación 
de una actividad o curso, hasta la expul-
sión temporal o definitiva del estudiante. 
Aunque los docentes son los responsables 
de aplicar las medidas sancionatorias o 
de compensación por las faltas cometi-
das, muchas veces estas no se cumplen 
por falta de pruebas, limitado tiempo y 
percepción de cierta indiferencia institu-
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cional (Orellana et al., 2022). En algunos 
casos, resulta inquietante que el hecho 
de reportar un acto deshonesto pueda ser 
catalogado entre los estudiantes como 
un acto egoísta, desconsiderado y hasta 
poco solidario. Esto puede lesionar de al-
gún modo los vínculos de amistad (basa-
dos en una solidaridad mecánica y poco 
crítica) que lleva a un determinado gru-
po de profesionales en formación univer-
sitaria a encubrir conductas inadecuadas. 

De allí que todos los docentes, en con-
junto con los demás miembros de la 
comunidad universitaria, deben estar 
alineados en el proceso de impulsar una 
cultura orientada a la correcta actuación 
desde la integridad académica. Ya que, 
tal como lo propone Eaton (2020), “la 
integridad no se puede vivir sólo desde 
nuestras políticas o en nuestras clases. 
Debe ser infundida en las paredes de 
nuestras instituciones, estar en cada des-
cripción de perfil laboral y ser un com-
promiso en cada nivel” (p. 26).

3.Métodos

Este estudio se realizó con base en el pa-
radigma cualitativo de tipo interpretati-
vo. De acuerdo con este paradigma, la 
realidad es concebida en términos de los 
significados y sentidos construidos y re-
construidos por las personas basados en 
sus experiencias y en contextos particula-
res (Denzin & Lincoln, 2009, 2011; We-
insenfeld, 2000). Se trata entonces de un 
estudio interpretativo acerca de una pro-
blemática específica en el cual el investi-

gador es un actor clave para comprender 
el sentido de lo expresado y experimenta-
do por los sujetos de investigación en su 
contexto. De allí que la delimitación que 
establece el investigador, su interés espe-
cífico, será siempre un elemento o aspec-
to particular referido al significado de la 
experiencia de quienes participan con él 
en la indagación (Banister et. al., 2004).
La opción por este enfoque responde al 
interés por realizar el estudio de los pro-
cesos en el contexto de la educación su-
perior, o donde ocurren las interacciones 
entre docentes y estudiantes, en tanto 
que se parte de la idea de que tales pro-
cesos son inseparables de su contexto, y, 
por tanto, su comprensión se da en cuan-
to se toman en cuenta las características y 
experiencia personal de los participantes. 
Sobre todo, cuando lo que se aborda en 
esta investigación refiere a la práctica del 
docente con sus estudiantes en circuns-
tancias específicas, que pueden mostrar 
cómo se vive la integridad académica en 
los micro contextos educativos.  En esta 
investigación, los procesos educativos en 
los que se expresan las conductas de in-
tegridad académica son interpretados en 
términos de los significados que los do-
centes construyen sobre ellos. En conse-
cuencia, interesa acceder a la información 
proveniente del conocimiento vivencial, 
tomando algunos supuestos teóricos pre-
vios como guía, pero con apertura, para 
extraer de los discursos sus significados, 
según el proceder inductivo en investi-
gación.

Por otro lado, se asume el hecho de que, 
al no haberse contemplado la obser-
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vación directa de la experiencia vivida 
por los docentes, se valora la relevancia 
e importancia de los discursos sobre la 
integridad como un medio privilegiado 
para acceder a la interpretación de esa 
experiencia. El total de los informantes 
correspondió a 75 docentes, de una po-
blación de 271, que impartían asigna-
turas tanto en grado como en posgrado 
(26.4 %), otros que sólo lo hacían en gra-
do (48 %), solamente en posgrado, (19.4 
%), y otros en pregrado y grado (4 %). 
Todos aceptaron participar de manera 
voluntaria en una entrevista virtual de 
autoaplicación, utilizando un formulario 
de Google para facilitar la recopilación 
de la información; contentiva de datos 
generales, dos preguntas de selección de 
alternativas de una lista propuesta (guia-
das por los fundamentos teóricos) y cin-
co preguntas abiertas que buscaron que 
emergieran significados de manera libre 
y contextualizada; dos sobre la asociación 
con el término integridad y su ausencia, 
y tres orientadas a que los docentes des-
cribieran situaciones delicadas con sus 
estudiantes, contrarias a la integridad, 
en las que sí se manifestó la integridad 
académica, las acciones desarrolladas por 
los docentes en esas situaciones y por úl-
timo, las estrategias que los docentes pro-
ponen que la Universidad implemente 
para favorecer la práctica de la integridad 
académica en la institución. 

El instrumento fue elaborado y luego 
sometido a revisión previa por dos in-
vestigadores con experiencia en estudios 
cualitativos, quienes lo validaron. La en-

trevista en formato digital fue enviada 
a través de los grupos de docentes de la 
Universidad, para ser completada en un 
plazo de tres semanas, cuando se proce-
dió a cerrarla, previo a observar que las 
informaciones comenzaran a saturarse 
y a mostrar un cierto patrón general de 
respuestas similares. 

El énfasis de las preguntas abiertas estu-
vo en explorar los significados atribuidos 
por los docentes a la integridad académica 
en los procesos formativos universitarios. 
Asimismo, en la experiencia docente, de 
identificar acciones que se consideraran 
opuestas a la integridad académica. Se 
señalaron las que sus estudiantes mani-
fiestan en más oportunidades. Los do-
centes pudieron compartieron algunas 
experiencias en el  seguimiento al proce-
der de algunos estudiantes transgresores 
de la integridad académica. 

Además, se les dio la oportunidad de que 
comentaran una situación en la que un 
estudiante, frente a una circunstancia ad-
versa, pusiera de manifiesto su integridad 
académica. Los docentes contaron con 
una pregunta en la  que especificarían 
acciones encaminadas a atender actua-
ciones poco íntegras de sus estudiantes. 
Finalmente, propusieron posibles accio-
nes que la Universidad podía emprender 
para propiciar la práctica de la integridad 
académica en la institución.
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4.Resultados

Respecto a las actuaciones de los estu-
diantes se obtuvieron una gran cantidad 
de respuestas por parte de los docentes. 

A continuación, mostramos una síntesis 
construida a partir de la agrupación de 
opciones de respuesta más seleccionadas 
y, a la vez, aquellos elementos constantes 

que emergieron de los discursos. Aunque 
se trata de una interpretación cualitativa, 
se buscó mostrar la tendencia presente. 

Como se puede observar en la Tabla 1, 
el primer elemento predominante es que 
la integridad académica se asocia con la 
actuación honesta, abierta y responsable.  

Tabla 1: Actuaciones de los estudiantes que denotan integridad académica

Por su parte, las acciones que según los 
docentes se contraponen a la integridad 
académica, referidas en la Tabla 2 alu-

den, sobre todo, al manejo incorrecto de 
la información académica, lo que perju-
dica la calidad de las producciones.
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Tabla 2: Acciones de los estudiantes que se contraponen a la integridad académica

Tabla 3: Experiencias docentes enfrentando la falta de integridad académica 
en los estudiantes

Al consultar a los docentes acerca de 
sus experiencias para dar seguimiento 
al proceder de algún estudiante que no 
se correspondía con lo esperado desde la 
integridad académica, en la Tabla 3, se 

muestran las acciones organizadas por 
categorías surgidas de los propios dis-
cursos, destacando aquellas acciones más 
comunes de sus estudiantes reñidas con 
la integridad académica.
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A continuación, se muestra la Tabla 4 
en la que se recogen las experiencias des-
critas por los docentes consultados, las 
cuales refieren a actuaciones apegadas a 
la integridad académica en circunstan-

cias adversas que ponen a prueba a los 
estudiantes. Es decir, de estudiantes que 
estando en un dilema, optaron por hacer 
lo correcto

Tabla 4: Experiencias positivas de los docentes en la práctica de la integridad académica 
de sus estudiantes
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En la siguiente tabla se han agrupado las 
acciones realizadas por los docentes para 
enfrentar los comportamientos de sus es-
tudiantes que consideraron contrarios a 
la integridad académica. Para ellos fue-
ron construidas cuatro grandes grupos 

de acciones orientadas a desarrollar: re-
flexiones preventivas, reflexiones correc-
tivas, diálogos y compromisos, sancio-
nes y requerimientos y, el modelaje de la 
práctica de valores.
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Tabla 5: Acciones docentes para atender la falta de integridad académica 
de los estudiantes
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Los docentes tienen un rol orientador 
en la acción cotidiana que debe procu-
rar prevenir acciones contrarias a la in-
tegridad académica en el marco de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. En 
este sentido, presentamos las estrategias 

que los docentes consideraron debían 
utilizarse para promover la integridad 
académica desde la labor formativa. Es-
tas estrategias han sido categorizadas a 
partir de los énfasis propositivos que se 
muestran en la Tabla 6.

Tabla 6: Estrategias docentes para promover la integridad académica en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.
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4.1 Discusión de los resultados

Como se evidencia en la Tabla 1, el com-
promiso con el aprendizaje, el trabajo 
bien hecho y con la calidad de las pro-
ducciones es un aspecto que un grupo 
considerable de los docentes vinculan 
con la integridad académica. Igual su-
cede, pero en menor proporción, con el 
cumplimiento de las normativas institu-
cionales. En ese orden de ideas, Carvajal 
(2020) considera que la integridad aca-
démica implica actuar bajo los principios 
de honestidad, confianza, justicia, respe-
to. Hacer lo correcto cuando nos ven y 
también cuando nadie nos está viendo. 
Las acciones que según los docentes se 
contraponen a la integridad académica, 
referidas en la Tabla 2 aluden, sobre todo, 
al manejo incorrecto de la información 
académica, lo que perjudica la calidad 
de las producciones.  En menor grado, 
pero relacionado con lo anterior, estaría 
no asumir su cuota de responsabilidad 
por las acciones que van en contra de la 
integridad, que también se manifiesta en 
una inobservancia reiterada de los acuer-
dos que se establecen entre los estudian-
tes y el docente, y que tienen un sustento 
normativo institucional.

En cuanto a las categorías presentadas 
en la Tabla 3, es conveniente decir que 
esta delimitación tiene fines analíticos, 
aunque entendemos que por momentos 
algunas acciones de las que mencionaron 
los docentes pueden referirse a la trans-
gresión de más de un valor. Las situa-
ciones en que merma la integridad aca-
démica, pueden manifestarse de forma 
variadas y en distintas etapas de la tra-
yectoria formativa de los estudiantes. Las 
situaciones relacionadas con el plagio, la 
trampa y el intercambio de producciones 
se presentaron como muy comunes.

El docente universitario, en su labor de 
enseñanza recurre a la observación como 
herramienta clave para verificar y mo-
nitorear acciones de los estudiantes que 
dan cuenta del correcto proceder y de 
actuaciones que se alejan de lo estableci-
do por los preceptos éticos y las normas 
institucionales (Tabla 4). Estas experien-
cias también se han agrupado a partir de 
una interpretación de los cinco valores 
que más se vinculan a la integridad aca-
démica (Red Europea para la Integridad 
Académica, 2023). 
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Eaton (2020) destacó el sistema 4M para 
impulsar la integridad académica, a tra-
vés de niveles en el abordaje y su imple-
mentación, a nivel micro (la persona), 
nivel meso (el departamento, escuela o 
facultad), nivel macro (institución, uni-
versidad) y a nivel mega (organismos ofi-
ciales, entidades gubernamentales).

En la Tabla 5, se muestra el primer grupo 
de acciones en el que se destaca el énfa-
sis de los docentes en actuar de manera 
anticipada, para evitar posibles violacio-
nes a la integridad. Se evidencia la in-
tencionalidad por motivar, comunicar-
se, generar la autorreflexión, establecer 
reglas o límites claros, orientar hacia el 
desarrollo de habilidades de búsqueda y 
uso correcto de información académica, 
entre otras acciones. Consideramos que 
todas pueden contribuir a la prevención 
de posibles transgresiones a la integridad 
académica.

En este ámbito, referente a las correc-
ciones que los docentes han tenido que 
implementar, destacamos de nuevo el 
uso del diálogo con intención de llegar 
a acuerdos, así como la autorreflexión, 
recordar los compromisos que implican 
actuar apegados a la integridad y tam-
bién rescatar las normativas internas 
(sanciones), contar con líderes a nivel 
institucional (por ejemplo, vicerrectores) 
involucrados en apoyar a la integridad 
académica. 

Es importante que se cuente con líderes 
a nivel institucional, como por ejemplo, 
los vicerrectores, que estén involucrados 

en apoyar a la integridad académica. El 
elitismo intelectual no tiene espacio en el 
trabajo de integridad académica. Todos 
deben estar involucrados (Eaton, 2020).
El docente como guía y mentor del co-
rrecto proceder debe convertirse en un 
referente de la integridad académica. Este 
bloque de respuestas deja claro que ense-
ñar con el ejemplo y aplicar un enfoque 
constructivo son herramientas impor-
tantes para atender la falta de integridad. 
Es relevante que los docentes realicen 
un seguimiento y una retroalimentación 
más efectivos de los trabajos académicos 
y que las instituciones ofrezcan apoyo a 
los estudiantes para su producción aca-
démica, además de las sanciones por su 
falta a la integridad académica (Amina-
na, 2020).      
       
Tal como se muestra en la Tabla 6, pro-
mover la integridad académica ha de ser 
una responsabilidad que permee todo el 
accionar de las instituciones educativas. 
El acompañamiento a los estudiantes 
debe abarcar orientaciones permanentes, 
seguimiento oportuno en las actividades 
didácticas y compromiso institucional 
con políticas y normativas claras. 

En un estudio realizado por Cancelo et 
al (2023) con el objetivo de conocer, de-
terminar y analizar la implementación 
de políticas universitarias existentes que 
velaban por la integridad académica, se 
identificaron las siguientes acciones: la 
amonestación oral, rehacer el trabajo 
académico en situaciones de violación a 
la integridad académica, la pérdida de 
becas u otros beneficios económicos, li-
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mitación de participar en grupos artísti-
cos, la suspensión temporal y por último 
la expulsión. El modelaje de acciones 
concretas vinculada con los valores, por 
parte de los docentes, es una práctica que 
genera impacto positivo en los estudian-
tes, ya que pueden apreciar un patrón 
de conducta favorable para su proceso 
formativo. Que los docentes y directivos 
sean modelo de ética académica y pro-
fesional frente al alumnado; enarbolan-
do, aplicando y haciendo prevalecer el 
amplio espectro de valores actitudinales 
(Orellana et al., 2022).

5. Conclusiones

Tras analizar los descubrimientos de este 
estudio, destacan las consideraciones fi-
nales que apuntan a dar respuesta a los 
objetivos de la investigación.

Los docentes asocian la integridad aca-
démica con la ética y los valores de la 
responsabilidad, el compromiso, la ho-
nestidad y el respeto como elementos 
predominantes. Valores claves como 
la justicia y la confianza, los cuales son 
reconocidos como consustanciales para 
la integridad académica, no son explí-
citamente mencionados. La mayoría 
identifica la irresponsabilidad, la desho-
nestidad y el plagio como faltas graves. 
Los términos más destacados guardan 
coincidencia con el incumplimiento de 
los cinco valores reconocidos como par-
te de la integridad académica, excepto la 
confianza.

Desde la perspectiva de los docentes, el 
elemento predominante asociado con la 
integridad académica de los estudiantes 
es el de la actuación honesta, abierta y 
responsable, siendo lo que mejor de-
muestra que  un estudiante manifiesta 
un comportamiento íntegro en el plano 
académico; además, del compromiso con 
el aprendizaje y el trabajo de calidad. En 
menor proporción, está considerado el 
cumplimiento de las normativas institu-
cionales.

Entre las acciones que se contraponen a 
la integridad académica, en la actuación 
de los estudiantes, se refieren sobre todo 
al manejo incorrecto de la información 
académica, lo que perjudica la calidad de 
las producciones. Son conductas trans-
gresoras, el no asumir la cuota de respon-
sabilidad por las acciones contrarias  a la 
integridad, que también se manifiesta en 
una inobservancia reiterada de los acuer-
dos que se establecen entre los estudian-
tes y el docente, y que tienen un sustento 
normativo institucional.

En cuanto a las acciones realizadas por 
los docentes para enfrentar los compor-
tamientos contrarios a la integridad aca-
démica, destaca el énfasis formativo, lo 
que sugiere una comprensión adecuada 
del papel de formadores que estos tienen. 
Resaltan acciones orientadas a la inten-
ción de motivar, comunicarse, generar  
auto reflexión, establecer reglas o límites 
claros, orientar hacia el desarrollo de ha-
bilidades de búsqueda y uso correcto de 
información académica, entre otras ac-
ciones tendentes al reforzamiento de la 
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integridad. Se advierte un cierto énfasis 
en actuar de manera preventiva, para evi-
tar posibles violaciones a la integridad.

Entre las medidas implementadas por los 
docentes, una vez ocurrida la transgresión 
a la integridad, destaca el uso del diálo-
go con intención de llegar a acuerdos, así 
como la autorreflexión, recordar los com-
promisos que implican actuar apegados 
a la integridad y rescatar las normativas 
internas como medio de alertar sobre po-
sibles sanciones o la aplicación de estas 
con sus debidas consecuencias. 

Por último, los docentes sugieren estra-
tegias para que la Universidad promueva 
la integridad académica en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. Se refirieron 
al proceder de la institución en tres di-
mensiones fundamentales: que atienda 
lo actitudinal y orientador, lo didáctico 
y lo institucional; lo cual evidencia un 
enfoque integral para el tratamiento de 
la integridad académica, un aspecto muy 
positivo que hay que destacar.
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Resumen

Este estudio valida el uso del cuento di-
dáctico como estrategia innovadora en 
la enseñanza de los antecedentes experi-
mentales de la Teoría Especial de la Rela-
tividad, bajo un enfoque por competen-
cias. A partir de entrevistas a docentes de 
educación superior, se identificaron difi-

Abstract

This study validates the use of the di-
dactic story as an innovative strategy in 
the teaching of the experimental back-
ground of the Special Theory of Relativi-
ty, under a competency-based approach. 
Based on interviews with higher educa-
tion teachers, difficulties were identified 
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cultades en la enseñanza de estos concep-
tos, como su complejidad, abstracción y 
limitación de tiempo para su desarrollo. 
Para abordar estas problemáticas, se dise-
ñó y aplicó el cuento: Un camino hacia 
la Relatividad a 16 estudiantes de IV año 
de Física-Matemática en la UNAN-Ma-
nagua/CUR-Estelí. La investigación, con 
un enfoque mixto y estudio descriptivo, 
utilizó encuestas, entrevistas y una rúbri-
ca de evaluación para analizar el impacto 
del cuento en el aprendizaje. Los resulta-
dos de la prueba U de Mann-Whitney, 
con un valor de significancia superior a 
0.05, permitieron aceptar la hipótesis al-
ternativa y rechazar la nula, evidenciando 
que el uso de relatos facilita la compren-
sión de conceptos complejos, promueve 
el aprendizaje significativo y mejora la 
motivación y participación estudiantil. 
Se concluye que la narrativa didáctica 
representa una herramienta efectiva para 
fortalecer la enseñanza de la relatividad y 
puede adaptarse a otros contenidos cien-
tíficos.

Palabras clave: Cuento didáctico, enfo-
que por competencias, enseñanza, apren-
dizaje, relatividad.

in the teaching of these concepts, such 
as their complexity, abstraction and time 
limitation for their development. To ad-
dress these problems, the story A Road 
to Relativity was designed and applied 
to 16 fourth-year Physics-Mathematics 
students at UNAN-Managua/CUR-Es-
telí. The research, with a mixed approach 
and descriptive study, used surveys, in-
terviews and an evaluation rubric to 
analyze the impact of the story on lear-
ning. The results of the Mann-Whitney 
U test, with a significance value greater 
than 0.05, allowed accepting the al-
ternative hypothesis and rejecting the 
null hypothesis, showing that the use of 
stories facilitates the understanding of 
complex concepts, promotes meaningful 
learning and improves student motiva-
tion and participation. It is concluded 
that the didactic narrative represents an 
effective tool to strengthen the teaching 
of relativity and can be adapted to other 
scientific contents.

Keywords: Didactic storytelling, com-
petency-based approach, teaching, lear-
ning, relativity.
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1. Introducción

La enseñanza de la Física, y en parti-
cular de la Teoría Especial de la Rela-
tividad, presenta desafíos significativos 
debido a la complejidad conceptual y el 
alto nivel de abstracción que caracteriza 
a sus contenidos. Esta dificultad se ve 
acentuada por la necesidad de dominar 
herramientas matemáticas avanzadas 
para lograr una comprensión adecuada. 
Por otra parte, la Física ofrece un mar-
co riguroso para interpretar fenómenos 
naturales, lo que hace imprescindible el 
desarrollo de estrategias didácticas inno-
vadoras que optimicen el proceso de en-
señanza-aprendizaje. En este contexto, el 
enfoque por competencias ha emergido 
como una alternativa metodológica que 
favorece la apropiación significativa del 
conocimiento y la formación integral del 
estudiante (Tobón, y otros, 2016).

En base a este enfoque, se diseñó el cuen-
to didáctico: Un camino hacia la Relati-
vidad, centrado en los antecedentes expe-
rimentales de la teoría mencionada. Este 
recurso pedagógico constituye una pro-
puesta creativa e innovadora, orientada 
a facilitar la comprensión de conceptos 
abstractos mediante una narrativa acce-
sible y motivadora. La presente investi-
gación no solo promueve un aprendizaje 
significativo, sino que aporta elementos 
teóricos y metodológicos que pueden ser 
utilizados como referentes en futuros es-
tudios sobre la enseñanza de la Física en 
el nivel superior. 

La idea de elaborar el cuento didáctico 
surgió al identificar las principales pro-
blemáticas en la enseñanza de los com-
ponentes relacionados a la física moder-
na, a través de entrevistas realizadas a 
docentes de educación superior. Entre 
los desafíos identificados durante las en-
trevistas destacan: la complejidad y abs-
tracción de las asignaturas, la limitación 
del tiempo para abordar cada unidad de 
manera adecuada, la necesidad de poseer 
conocimientos matemáticos avanzados 
para comprender las temáticas, así como 
la falta de herramientas por parte de los 
docentes para llevar a cabo demostracio-
nes claras y precisas de diversos fenóme-
nos físicos y su aplicación en la vida coti-
diana (Herrera Castrillo, 2024 a).

El cuento constituye un recurso hábil, ya 
que simplifica los conceptos y los hace 
más accesibles, fomentando el interés y 
la comprensión de los estudiantes (Iru-
ri Quispillo, y otros, 2022). También 
promueve el desarrollo de habilidades 
y destrezas cognitivas, así como el pen-
samiento crítico, contribuyendo a una 
formación académica de mejor calidad. 
Además, favorece a la población educati-
va, al igual que a personas interesadas en 
la temática. 

Es así como este estudio ofrece valiosos 
aportes teóricos que contribuyen al avan-
ce de las actividades relacionadas con la 
Física Moderna, desarrollado con base 
a los antecedentes experimentales de la 
Teoría Especial de la Relatividad. Se en-
fatiza una metodología integral que im-
pulsa el desarrollo de competencias para 
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mejorar la efectividad de la enseñanza, 
mediante la implementación de un plan 
de clase, guía de aprendizajes y una rú-
brica como instrumento de evaluación. 

El presente estudio tiene como objetivo 
validar el uso del cuento didáctico como 
una estrategia efectiva para la enseñan-
za de los antecedentes experimentales de 
la Teoría Especial de la Relatividad en 
estudiantes de Física-Matemática de la 
UNAN-Managua/CUR-Estelí. Se busca 
demostrar que esta metodología facilita 
la comprensión y retención de los con-
ceptos teóricos, evaluando su impacto a 
través de la implementación de un plan 
de clase, una guía de aprendizaje y una 
rúbrica de evaluación. Finalmente, la hi-
pótesis plantea que el uso del cuento di-
dáctico bajo un enfoque por competen-
cias puede tener un impacto positivo en 
la comprensión de los conceptos teóricos, 
fortaleciendo así el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de la relatividad.

2. Revisión de la literatura

Antecedentes 

Diversos estudios a nivel internacional 
han contribuido significativamente a la 
generación de ideas para la creación de 
recursos didácticos innovadores, tales 
como imágenes creativas que han servido 
de base para la justificación del presente 
estudio y la construcción de su funda-
mentación teórica. En particular, des-
tacan aquellos trabajos que subrayan el 
valor pedagógico del cuento como herra-

mienta educativa, resaltando su impacto 
positivo en la adquisición de aprendizajes 
significativos por parte de los estudiantes 
(Iruri Quispillo, y otros, 2022; Nieves 
Uribe, 2023; Usca Pomatoca, 2023). 

A nivel nacional, varios estudios han 
proporcionado directrices detalladas 
para la redacción de cuentos, abordan-
do aspectos narrativos, partes esenciales 
de la narrativa, técnicas de ilustración y 
género literario, centrándose en una es-
tructura efectiva que incluye una intro-
ducción, desarrollo y conclusión. Algu-
nos han ofrecido un análisis exhaustivo 
de conceptos clave en la Mecánica Rela-
tivista, brindando una base sólida para 
la investigación y fortaleciendo los co-
nocimientos necesarios para la creación 
del cuento “Un camino hacia la Relati-
vidad” (Báez-Obando, et al., 2024; Ruíz 
Gavilán, et al., 2021; Cuevas, 2017).

De igual manera, a nivel local se ha 
enriquecido el conocimiento de los in-
vestigadores sobre la temática en estu-
dio, proporcionando la estructura de la 
Base Orientadora de la Acción (BOA) y 
abordando problemáticas educativas re-
lacionadas con la misma. Estos aportes 
teóricos han sido cruciales para justifi-
car el trabajo investigativo, ya que sirven 
como base para el análisis de los cuentos 
en el contexto de la comprensión (He-
rrera Castrillo, 2024; Herrera Arróliga, y 
otros, 2023; Herrera Meza, et al., 2017)
De manera general, se puede decir que 
la esencia para inspirar el desarrollo de 
la investigación han sido los aportes en-
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contrados en este proceso, lo que facili-
tó la redacción de las bases teóricas. Se 
destaca la importancia educativa de los 
cuentos y su impacto en la adquisición 
de conocimientos significativos por parte 
de los estudiantes. Varios estudios han 
proporcionado pautas detalladas para la 
redacción de cuentos didácticos, abor-
dando aspectos narrativos, técnicas de 
ilustración y estructura. Estos aportes 
teóricos han sido fundamentales para 
respaldar el trabajo investigativo.

En síntesis, los estudios revisados han 
evidenciado la pertinencia de integrar 
estrategias narrativas en el ámbito edu-
cativo, especialmente en la enseñanza de 
conceptos complejos como los que plan-
tea la Física moderna. Estas investigacio-
nes han orientado el diseño metodológi-
co del presente estudio y han permitido 
establecer una base empírica sólida. A 
continuación, se presentan los princi-
pales aportes teóricos que enriquecen la 
comprensión del enfoque por competen-
cias, el aprendizaje significativo, y la uti-
lidad del cuento didáctico como recurso 
para la enseñanza de la Teoría Especial 
de la Relatividad.

Enfoque por Competencias 

El Enfoque por Competencias es un 
modelo educativo que promueve la par-
ticipación activa del estudiante en su 
proceso de aprendizaje, enfatizando el 
desarrollo de habilidades, actitudes y 
conocimientos aplicables a contextos 
reales. En consonancia con esta perspec-
tiva, la UNAN-Managua/CUR-Estelí 

ha adoptado un currículo orientado por 
competencias, el cual busca responder de 
manera pertinente a las necesidades for-
mativas de su comunidad educativa. Este 
enfoque favorece aprendizajes duraderos 
y significativos, destacando el papel del 
docente como mediador del conocimien-
to y del estudiante como agente central 
en la construcción de su propio apren-
dizaje (López Figueroa, 2014; Perilla 
Granados, 2018; Ponce Cornejo, 2023; 
Ramírez-Díaz, 2020; Triminio-Zavala, 
et al., 2024; UNAN-Managua, 2021)
Como indican Torrez Silva et al. (2024) 
el enfoque por competencias es clave 
para que los estudiantes adquieran habi-
lidades y destrezas matemáticas a través 
del análisis de fenómenos físicos que les 
permite aplicar sus conocimientos de for-
ma crítica; dado que, mediante activida-
des en equipo, los educandos aprenden 
a identificar qué problemas que pueden 
ser mejor resueltos (Rodríguez Díaz, et 
al., 2024).

Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo se caracteriza 
por su profundidad, permanencia en el 
tiempo e impacto en la comprensión y 
retención de los contenidos. Se produce 
cuando el estudiante no solo memoriza 
información, sino que logra establecer 
conexiones entre los nuevos conocimien-
tos y los saberes previos, permitiéndole 
analizar, interpretar y aplicar lo apren-
dido en diversos contextos. Este tipo de 
aprendizaje resulta esencial para promo-
ver el desarrollo integral y sostenible de 
las personas, ya que estimula el pensa-
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miento crítico, la creatividad y la capa-
cidad de adaptación. En consecuencia, 
constituye una base sólida para el creci-
miento personal y profesional, así como 
para la construcción de sociedades más 
justas y resilientes (Moreira-Chóez, et 
al., 2021; Ojeda Lluglla, 2016; Roa Ro-
cha, 2021).

A través del pensamiento crítico, el ra-
zonamiento lógico, el desarrollo de ha-
bilidades y competencias propias de cada 
carrera, se adquiere un aprendizaje sig-
nificativo sobre temas en específico lo 
cual permite a los estudiantes relacio-
nar los conocimientos adquiridos con 
situaciones reales, resolver problemas de 
manera creativa y tomar decisiones fun-
damentadas (Herrera-Castrillo, et al., 
2023; Herrera, y otros, 2024). Este en-
foque promueve no solo la retención de 
información, sino también su aplicación 
práctica, fortaleciendo el perfil profesio-
nal y el compromiso con el aprendizaje 
continuo. 

Cuento didáctico 

El cuento es una narración simple y fácil 
de comprender para el lector, también es 
una estrategia didáctica que promueve la 
comprensión lectora en los estudiantes a 
través de una estructura bien definida. 
Comprende una introducción, desarrollo 
y la conclusión. La ilustración del cuento 
puede ser importante, ya que una imagen 
o un dibujo transmite al lector un men-
saje acerca de lo que se desea transmitir 
en el escrito. Además, facilitan temáticas 
abstractas, despertando la habilidad y la 

motivación de la lectura, cultivando un 
análisis con base en un contenido (Aldas 
Calapiña, 2016; Iruri Quispillo, y otros, 
2022; Nin Arias, 2019; Ojeda Lluglla, 
2016).

Mecánica relativista 

En cuanto a la parte científica, la Me-
cánica relativista es una teoría física que 
describe el comportamiento de los obje-
tos que se mueven a velocidades próxi-
mas a la velocidad de la luz. Los ante-
cedentes experimentales son el punto de 
partida de la Teoría Especial de la Rela-
tividad, la cual se enfoca en el estudio de 
cuerpos en ausencia de gravedad. Estos 
antecedentes se resumen en los siguientes 
postulados: las leyes de la Física son las 
mismas en todos los sistemas inerciales 
y no hay sistema inercial preferido; la ve-
locidad de la luz en el vacío tiene el mis-
mo valor constante en todos los sistemas 
inerciales (Díaz López, 2011; González 
Salgado, 2022; Herrera-Castrillo, 2024; 
Hoyos, 2014; Resnick, 1977)

3. Métodos

Tipo de investigación

La investigación que se llevó a cabo po-
see un enfoque mixto, dado que se ana-
lizan los datos de manera cualitativa y 
cuantitativa. Del mismo modo, el análi-
sis de este proceso investigativo es prin-
cipalmente descriptivo, cuyo propósito 
es detallar los hechos y características de 
la población y muestra en el trabajo. La 
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investigación descriptiva busca propor-
cionar una visión detallada y exacta de la 
realidad estudiada. Por consiguiente, se 
trata de una investigación no experimen-
tal, que refiere a un estudio de investi-
gación en el que no se manipulan inten-
cionalmente las variables independientes 
(Guevara Alban, et al., 2020; Haro Sa-
rango, et al., 2024).

Por otro parte, el paradigma que iden-
tifica al trabajo de investigación es el 
pragmático. Se centra en investigaciones 
mixtas, en las cuales se produce conoci-
mientos que se pueden llevar a la práctica, 
debido a su utilidad. En este paradigma 
se manifiesta lo explícito e implícito, por 
lo tanto, también se puede denominar 
paradigma de instrumentalismo centra-
do en la eficacia de las ideas y teorías en 
la resolución de problemas para mejorar 
la vida cotidiana (Arias, 2023).

Área de estudio

En el área de Educación, Arte y Huma-
nidades, se promueve la investigación en 
pedagogía, didáctica, literatura, historia, 
filosofía, arte y otras disciplinas relacio-
nadas; estudios  estos que contribuyen al 
avance de la educación, la promoción cul-
tural y el enriquecimiento del patrimonio 
artístico y cultural. En la investigación se 
utilizó la Línea Ced-1: Educación para 
el Desarrollo y la Sub Línea Ced-1.3: El 
Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida. 

Es bueno mencionar que el área geo-
gráfica de la investigación es el Centro 
Universitario Regional CUR-Estelí, ins-

titución académica que desempeña un 
papel fundamental en la formación de 
profesionales en diversas áreas del co-
nocimiento, contribuyendo al desarrollo 
educativo y socioeconómico de la región 
(Herrera Castrillo, 2024 b; UNAN-Ma-
nagua, 2021).

Técnicas de recolección de datos  

En el estudio se emplearon diversas téc-
nicas de recolección de datos, cada una 
con su instrumento específico y pobla-
ción objetivo. La entrevista, definida 
por Sánchez et al. (2021) como una in-
teracción planificada entre entrevistador 
y entrevistado para recopilar y analizar 
opiniones, se llevó a cabo mediante una 
guía semiestructurada con docentes de 
Física-Matemática. El análisis docu-
mental descrito por López Andújar et al. 
(2012) como una búsqueda sistemática 
de documentos científicos relacionados, 
utilizó una guía de revisión documental 
aplicada a tesis y revistas web. La encues-
ta o cuestionario, permitió medir varia-
bles a través de preguntas estructuradas 
mediante una guía aplicada a estudiantes 
de IV año de Física-Matemática. 

Finalmente, la evaluación cualitativa 
y cuantitativa, como explican Muñoz 
Cuchca y Solís Trujillo (2021), combi-
nó aspectos cualitativos y cuantitativos 
para medir el progreso del aprendizaje; 
se utilizó una guía de evaluación dirigida 
a estudiantes y docentes involucrados en 
la aplicación del cuento didáctico.
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3.1. Población y Muestra

Población 

Vizcaíno Zúñiga et al. (2023) plantean, 
que la población en una investigación es 
el grupo de personas al cual deben ser 
aplicables las conclusiones relacionadas 
con el problema científico. Se sugiere que 
la población debe tener las características 
específicas que definen al ser humano al 
que se refiere el problema científico en 
cuestión.

Específicamente, la población de la in-
vestigación está compuesta por 117 estu-
diantes de la carrera de Física-Matemáti-
ca, los cuales son parte del estudiantado 
de la UNAN-Managua/CUR-Estelí,  
además de 4 docentes, quienes durante 
el II semestre imparten componentes de 
Física.

Muestra 

Robles Pasto (2019) establece que la 
muestra se selecciona para elegir a los 
participantes que serán protagonistas del 
proceso investigativo. Por consiguiente, 
la elección de una muestra adecuada es 
fundamental para asegurar la validez y 
la fiabilidad de los resultados del estudio.  
En la investigación actual, se tomó una 
muestra de 18 estudiantes de IV año de 
la carrera de Física-Matemática, durante 
el II semestre del año 2024 y el docente 
guía del componente Teoría Especial de 
la Relatividad, quienes fueron partícipes 
al momento de aplicar la propuesta reali-
zada por el grupo investigador.

Procede destacar que, si bien la muestra 
inicial estaba compuesta por 18 estudian-
tes, al momento de aplicar la propuesta 
solo 16 de ellos estuvieron presentes. Dos 
estudiantes se vieron imposibilitados de 
participar debido a compromisos perso-
nales, lo que resultó en una disminución 
del tamaño de la muestra final.

Tipo de muestreo 

Para garantizar la pertinencia de los da-
tos, se optó por un muestreo intencional 
o de conveniencia. Este método consistió 
en seleccionar cuidadosamente a 18 estu-
diantes de IV año de Física-Matemática 
de la UNAN-Managua/CUR-Estelí, de-
bido a que son los únicos que cursan el 
componente Teoría Especial de la Relati-
vidad. Según Hernández Ávila y Carpio 
(2019), esta estrategia permite obtener 
muestras cualitativamente representati-
vas al centrarse en individuos que cum-
plen con características específicas rele-
vantes para el estudio.

El grupo investigador de este trabajo 
consideran necesario que los docentes 
que participan en la muestra fueran fa-
cilitadores activos del área de Física, en 
la carrera de Física-Matemática. Por lo 
tanto, el muestreo que se utiliza para la 
selección de la muestra de docentes será 
el método denominado  selección de ex-
pertos. 

El muestreo por selección de expertos es 
una técnica que permite seleccionar a un 
grupo de personas con amplios conoci-
mientos y experiencia en un área espe-
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cífica. Estos expertos pueden ser cien-
tíficos, investigadores, profesionales o 
cualquier otra persona que tenga un pro-
fundo conocimiento del tema que se va 
a investigar, con el propósito de obtener 
una versión más amplia en cuanto a lo 
abordado por los investigadores esta apli-
cación enriquece la investigación, aporta 
nuevas ideas y contribuye a la toma de 
decisiones informadas (Reales Chacón, 
et al., 2022). 

4. Resultados

Los resultados obtenidos en el estudio 
reflejan que el uso de cuentos didácticos 
en un enfoque por competencias es una 
herramienta efectiva para la enseñanza 
de conceptos complejos, como los an-
tecedentes experimentales de la Teoría 
Especial de la Relatividad. Se observaron 
mejoras significativas en la comprensión 
y motivación de los estudiantes, según el 
análisis cualitativo y cuantitativo de las 
encuestas y observaciones realizadas. La 
prueba U de Mann-Whitney mostró un 
valor de significancia superior a 0.05, lo 
que permitió aceptar la hipótesis alter-
nativa y rechazar la nula. Este hallazgo 

respalda la eficacia del enfoque narrativo 
como estrategia de aprendizaje.

El resultado fue el cuento “Un camino 
hacia la Relatividad”, que se desarrolló 
con una trama interesante y un diseño vi-
sual atractivo, utilizando imágenes gene-
radas por inteligencia artificial. También 
se diseñaron materiales complementarios 
como un plan de clase, guía de aprendi-
zaje y una rúbrica de evaluación, todos 
alineados al enfoque por competencias. 
Estos recursos facilitaron a los estudian-
tes la comprensión de los fundamentos 
de la teoría, fomentando la curiosidad y 
habilidades como la comunicación clara, 
el análisis crítico y la innovación.

Los resultados de la encuesta respaldan la 
idea de que el cuento didáctico es una es-
trategia pedagógica efectiva para enseñar 
conceptos abstractos. Asimismo, estos se 
ajustan a diferentes estilos de aprendizaje 
y hacen que el contenido sea más atracti-
vo y memorable.
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Tabla 1. Respuestas de los estudiantes a la encuesta sobre el uso del cuento didáctico

Nota. En la tabla se evidencian los resultados obtenidos de encuesta con estudiantes de IV 
año de Física-Matemática.
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Nota. En el grafico estadístico se muestran los resultados obtenidos en la encuesta aplicada. 

KR20=0.8655 
P=respuestas positivas (1)
q= respuestas negativas (0)
pq= producto 
VT= varianza total, sumatoria de 
las respuestas positivas en cada ítem 
(0.1045752)

K= número de ítem (6)
Sumatoria de pq= 0.18
Fiabilidad del instrumento según Kuder 
Richardsom= 0.86

Figura 1. Gráfico estadístico de la encuesta descrita

La figura revela las respuestas tanto posi-
tivas como negativas de los estudiantes de 
IV año de la carrera de Física-Matemáti-
ca de la UNAN-Managua/CUR-Estelí, 
encuestados en el II semestre 2024. Los 
resultados indican que 16 participantes 
consideran que el cuento didáctico es 
una estrategia efectiva para comprender 
los antecedentes experimentales de la 
Teoría Especial de la relatividad. Uno de 
los estudiantes manifestó su desacuerdo 
con la estrategia utilizada, mientras que 
otro indicó dificultades para comprender 
los contenidos debido a su complejidad.

Mediante una rúbrica cuidadosamente 
diseñada, se logró evaluar de manera in-
tegral los conocimientos adquiridos por 
los 16 estudiantes de IV año de la carrera 
de Física-Matemática de la UNAN-Ma-
nagua/CUR-Estelí, tras la lectura y aná-
lisis del cuento didáctico “Un camino 
hacia la Relatividad”. La rúbrica, que 
ponderó aspectos como la creatividad 
en la interpretación del texto, el cum-
plimiento de las pautas establecidas, el 
domino de los conceptos teóricos cien-
tíficos relacionados con la relatividad y 
la disciplina demostrada durante el pro-
ceso, permitió evidenciar de forma obje-
tiva el nivel de comprensión y aplicación 
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de los conocimientos adquiridos por los 
participantes en este tema fundamental 
del componente Teoría Especial de la 
Relatividad.

Los resultados de la evaluación, reflejados 
en el gráfico, evidencian la efectividad 
del cuento didáctico, ya que, al aplicar la 
rúbrica, se confirmó que 10 estudiantes 
alcanzaron la calificación máxima (5), 
demostrando un excelente dominio de 
los conceptos al dramatizar la narrativa y 
trabajar en equipo. Sin embargo, 6 estu-
diantes obtuvieron una calificación de 4, 
puesto que, presentaron algunas dificul-
tades como la organización grupal y el 
dominio de algunos conceptos teóricos. 

Donde Z se utiliza para determinar si la 
diferencia entre la proporción observada 
(P) y la proporción esperada (p_0) es es-
tadísticamente significativa.

p: la proporción observada en la muestra.
p_0: la proporción esperada o hipotética.
q_0: la probabilidad de fracaso 
n: tamaño de la muestra
Estadística de hipótesis 
Total, de estudiantes =16

Comprobación de la hipótesis a través de 
la ecuación de U de Mann-Whitney.

Tabla 2. Síntesis de la prueba U de Mann-Whitney para la hipótesis de impacto

Por lo tanto, la ecuación U de Mann 
Whitney confirma que, el valor de signi-
ficancia es mayor de 0.05 lo que significa 
que la hipótesis alterna se acepta y se re-
chaza la nula. Los resultados de este es-
tudio proporcionan evidencias sólidas de 
que la utilización de cuentos didácticos 
en un enfoque por competencias mejora 

significativamente la comprensión de los 
conceptos teóricos de la Teoría Especial 
de la Relatividad por parte de los estu-
diantes. 

De modo que, al relacionar los resultados 
con los criterios de la rúbrica, se puede 
inferir que la mejora en el rendimiento 



65Ayda Iris Ortuño Blandón, Edwin Ariel Ferrufino Amador, Elmer Osmar López Maradiaga, Cliffor Jerry Herrera Castrillo

Educación Superior   Año  XXIV, No. 39   Enero-junio  2025  

académico se debió a una combinación 
de factores, incluyendo: 

Mayor motivación: el cuento didáctico 
generó un mayor interés y motivación en 
los estudiantes, lo que se tradujo en un 
mayor esfuerzo por comprender los con-
ceptos.

Aprendizaje activo: la dramatización de 
la narrativa y actividad lúdica permitie-
ron a los estudiantes construir sus pro-
pios conocimientos de manera activa y 
significativa.

Desarrollo de habilidades: la evaluación 
de la creatividad, el cumplimiento y la 
coordinación grupal sugiere que el uso 
del cuento didáctico contribuye al de-
sarrollo de habilidades transversales va-
liosas para el aprendizaje y el trabajo en 
equipo.

4.1. Discusión de los resultados

La revisión de diversas fuentes permitió 
consolidar una base sólida para la crea-
ción del cuento didáctico “Un camino 
hacia la Relatividad” , destacándose su 
utilidad en la enseñanza de la Teoría 
Especial de la Relatividad mediante un 
enfoque por competencias. Ruiz Gavilán 
et al. (2021) aportaron directrices cien-
tíficas para la redacción e ilustración del 
cuento, mientras que Cuevas (2017) y 
Resnick (1977) proporcionaron explica-
ciones claras de conceptos fundamenta-
les como marcos de referencia inerciales 
y antecedentes experimentales. Asimis-
mo, Herrera Arróliga y Herrera Castrillo 

(2023) y López Figueroa (2014) resalta-
ron la importancia del aprendizaje por 
competencias, destacando su capacidad 
de fomentar habilidades como el análisis 
crítico y la creatividad. Usca Pomatoca 
(2023) y Nieves Uribe (2023) agregaron 
ideas para enriquecer la narrativa con 
imágenes innovadoras y estrategias pe-
dagógicas efectivas, mientras que Aldas 
Calapiña (2016) y Nin Arias (2019) sub-
rayaron el impacto de los cuentos y las 
ilustraciones en el aprendizaje.

Los docentes entrevistados coincidieron 
en que los cuentos didácticos facilitan la 
comprensión de conceptos complejos al 
conectar los contenidos científicos con la 
experiencia personal de los estudiantes, 
fomentando la motivación, el interés y 
las habilidades socioemocionales. La im-
plementación del cuento con estudiantes 
de IV año de Física-Matemática de la 
UNAN-Managua/CUR-Estelí en el se-
gundo semestre de 2024 permitió validar 
su efectividad. Este narrativo despertó el 
interés, promovió la retención de con-
ceptos teóricos y fortaleció competencias 
clave como la comunicación, el recurso 
crítico y la innovación. La investigación 
también incluyó materiales complemen-
tarios como planos de clase, guías de 
aprendizaje y rúbricas, asegurando una 
integración didáctica coherente y ali-
neada con los objetivos del enfoque por 
competencias.

Para evaluar la efectividad del cuento 
didáctico “Un camino hacia la Relativi-
dad” en la enseñanza de los anteceden-
tes experimentales de la Teoría Especial 
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de la Relatividad, se diseñó una evalua-
ción que combinó aspectos cualitativos y 
cuantitativos. Esta evaluación permitió 
analizar tanto la estructura y contenido 
del cuento como la metodología emplea-
da en la unidad correspondiente. Los re-
sultados obtenidos ofrecen una visión in-
tegral de la pertinencia del cuento como 
recurso pedagógico y su potencial para 
mejorar la comprensión de los estudian-
tes en esta temática. 

En efecto, la evaluación mixta permi-
tió validar la pertinencia de la narrativa 
como una alternativa innovadora para 
la enseñanza del componente Teoría 
Especial de la Relatividad. Los hallaz-
gos obtenidos respaldan la propuesta de 
incorporar este recurso en las prácticas 
docentes, contribuyendo a enriquecer 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y a 
mejorar la comprensión del estudiantado 
en los conceptos complejos de la Física.
En otras palabras, la relación de los cri-
terios de la rúbrica y los resultados de la 
prueba de hipótesis confirma la efectivi-
dad de utilizar cuentos didácticos para 
enseñar conceptos complejos de la Físi-
ca. Al fomentar la creatividad, el trabajo 
en equipo y la comprensión profunda de 
los conceptos teóricos, se comprueba que 
esta estrategia pedagógica mejora signi-
ficativamente el rendimiento académico 
de los estudiantes.

5. Conclusiones

El presente estudio diseñó, aplicó y eva-
luó un cuento didáctico centrado en los 

antecedentes experimentales de la Teo-
ría Especial de la Relatividad, con el 
propósito de fomentar un aprendizaje 
significativo en estudiantes de IV año 
de la carrera de Física-Matemática en la 
UNAN-Managua/CUR-Estelí. Los re-
sultados obtenidos evidencian que este 
recurso narrativo no solo facilitó la com-
prensión de contenidos abstractos, sino 
que también incrementó la motivación y 
participación del estudiantado durante el 
proceso de aprendizaje.

Los hallazgos confirman que los recursos 
narrativos pueden constituirse en estra-
tegias pedagógicas eficaces para abordar 
temas complejos en el campo de la Física. 
A nivel práctico, el uso del cuento didác-
tico se consolida como una alternativa 
innovadora que diversifica las herramien-
tas didácticas y potencia el rol activo del 
estudiante en su proceso formativo.

No obstante, fueron  identificadas algu-
nas limitaciones, como el enfoque cen-
trado únicamente en la comprensión 
conceptual y la aplicación del recurso en 
un entorno educativo específico. Futuras 
investigaciones podrían explorar su efi-
cacia en otros niveles formativos, áreas 
del conocimiento o modalidades educa-
tivas, así como evaluar su impacto en el 
desarrollo de competencias transversales.
Finalmente, la experiencia investigativa 
permitió un crecimiento personal y aca-
démico entre los autores, fortaleciendo 
competencias relacionadas con la creati-
vidad, el análisis pedagógico y la integra-
ción de metodologías activas en la ense-
ñanza de la ciencia. En suma, el cuento 
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Un camino hacia la Relatividad se po-
siciona como una herramienta valiosa 
para promover un aprendizaje profundo, 
crítico y contextualizado en el ámbito de 
la educación científica, abriendo nuevas 
posibilidades para la innovación didácti-
ca y la investigación educativa. 
 

6. Referencias bibliográficas

Aldas Calapiña, D. E. (2016). “La 
narración de cuentos de hadas en el 
desarrollo de habilidades de lengua-
je de los niñosy niñas del primer año 
de educación general básica A y B de 
la escuela básica La Granja Ceblag 
de la ciudad de Ambato, provincia 
de Tungurahua”. [Tesis de Grado]. 
Universidad Técnica de Ambato.  
https://repositorio.uta.edu.ec/bits-
tream/123456789/23519/1/Tesis%20
Diana%20Aldas%20Final.pdf

Arias, F. (2023). El paradigma pragmá-
tico como fundamento epistemoló-
gico de la investigación mixta, Revi-
sión sistematizada. Educación, Arte, 
Comunicación: Revista Académica E 
Investigativa, 12(2), 11-24. https://
doi.org/10.54753/eac.v12i2.2020

Báez-Obando, D. F., Rivera-Rivera, D. 
F., Centeno- Centeno, F. J., & He-
rrera-Castrillo, C. J. (2024). Explo-
rando la Magnetización de Fluidos: 
Un Enfoque Interactivo con Elec-
tromagnetismo y Simuladores Vir-

tuales. Educación Superior, 14(37), 
91-108. https://doi.org/10.56918/
es.2024.i37.pp91-108

Cisneros-Caicedo, A. J., Guevara-Gar-
cía, A. F., Urdánigo-Cedeño, J. J., & 
Garcés-Bravo, J. E. (2022). Técnicas 
e Instrumentos para la Recolección 
de Datos que Apoyan a la Investiga-
ción Científica en Tiempo de Pande-
mia. Dominio de las Ciencias, 8(1), 
1165–1185. https://doi.org/10.23857/
dc.v8i1.2546

Cuevas, G. (2017). Relatividad Ge-
neral - Una explicación. Temas Ni-
caragüenses, 1(113), 144-163. http://
www.bio-nica.info/Biblioteca/RTN/
rtn113.pdf

Díaz López, A. C. (2011). El experi-
mento de Michelson y Morley: Una 
propuesta didáctica para la enseñanza 
de la relatividad especial. Extra, 1-6.  
https://dialnet.unirioja.es/descarga/
articulo/8917243.pdf

González Salgado, M. (2022). Ense-
ñanza y aprendizaje de la física mo-
derna en los estudiantes del grado 11°b 
de la institución educativa Antonio 
Lenis de la ciudad de Sincelejo Sucre: 
Una aproximación desde la relativi-
dad especial de Albert Einstein . [Te-
sis de Grado]. Universidad de Sucre.  
https://repositorio.unisucre.edu.co/
entities/publication/280a306b-f3fc-
4787-8f7a-120451df950



68
Cuento didáctico un camino hacia la Relatividad desde un modelo por competencias

Guevara Alban, G. P., Verdesoto Ar-
guello, A. E., & Castro Molina, 
N. E. (2020). Metodologías de in-
vestigación educativa (descriptivas, 
experimentales, participativas, y 
de investigación-acción). RECI-
MUNDO, 4(3), 163-173. https://
doi.org/10.26820/recimundo/4(3).
julio.2020.163-173

Haro Sarango, A. F., Chisag Pallmay, 
E. R., Ruíz Sarsoza, J. P., & Caicedo 
Pozo, J. E. (2024). Tipos y clasifica-
ción de las investigaciones. LATAM, 
5(2), 1-11. https://doi.org/10.56712/
latam.v5i2.1927

Hernández Ávila, C. E., & Carpio, N. 
(2019). Introducción a los tipos de 
muestreo. ALERTA, 2(1), 1-4. ht-
tps://doi.org/https://doi.org/10.5377/
alerta.v2i1.7535

Herrera Arróliga, J. E., & Herrera 
Castrillo, C. J. (2023). Bases Orien-
tadoras de la Acción (BOA) para 
el desarrollo de temas de física en 
un enfoque por competencias. Re-
vista Científica Estelí, 12(46), 84-
107. https://doi.org/10.5377/farem.
v12i46.16477

Herrera Castrillo, C. J. (2024 a). Prácti-
ca pedagógica en mecánica relativis-
ta: enfoques, estrategias y su impacto 
educativo. Wani(80), 1-19. https://
doi.org/10.5377/wani.v40i80.17642

Herrera Castrillo, C. J. (2024 b). El 
desafío de la investigación científi-

ca en la UNAN-Managua: 42 años 
contribuyendo a la sociedad. Revista 
Soberanía, 2(9), 1-125.  https://www.
unan.edu.ni/wp-content/uploads/
CSMEB-RS-09.pdf

Herrera Castrillo, C. J. (2024). Ecua-
ciones en fenómenos físicos. Lo-
gos Boletín Científico de la Escuela 
Preparatoria No. 2, 11(22), 15-19. 
https://doi.org/10.29057/prepa2.
v11i22.12323

Herrera Meza, A. I., González Medi-
na, D. E., & Tercero López, A. B. 
(2017). Estrategias metodológicas apli-
cadas para fomentar la comprensión 
lectora de textos literarios, en sépti-
mo grado C de Instituto Nacional de 
Palacagüina, segundo semestre 2016. 
[Tesis de Grado]. UNAN-Managua/
CUR-Estelí, Estelí.  https://reposito-
rio.unan.edu.ni/id/eprint/7524/

Herrera, C. J., & Cruz, S. L. (2024). 
Desafíos en la enseñanza del Cálcu-
lo en contextos universitarios en un 
enfoque por competencias. Plumilla 
Educativa, 33(1), 1-27. https://doi.or-
g/10.30554/p.e.1.5099.2024

Herrera-Castrillo, C. J. (2024). Prácti-
ca pedagógica en mecánica relativis-
ta: enfoques, estrategias y su impacto 
educativo. Wani(80), 1-19. https://
doi.org/10.5377/wani.v40i80.17642

Herrera-Castrillo, C. J., Dávila Matu-
te, F. d., & Triminio Zavala, C. M. 
(2023). Transformando la Educación 



69Ayda Iris Ortuño Blandón, Edwin Ariel Ferrufino Amador, Elmer Osmar López Maradiaga, Cliffor Jerry Herrera Castrillo

Educación Superior   Año  XXIV, No. 39   Enero-junio  2025  

Universitaria del Siglo XXI: Reflexio-
nes inspiradas desde Paulo Freire. 
EducaT: Educación Virtual, Innova-
ción y Tecnologías, 4(2), 27-37. https://
doi.org/10.22490/27452115.7309

Hoyos, E. (2014). Explicación de las 
transformaciones de Galileo el esla-
bón perdido de los libros de Física 
básica. Latin-American Journal of 
Physicz Education, 8(4), https://dial-
net.unirioja.es/servlet/articulo?codi-
go=5196906.

Iruri Quispillo, S., & Villafuerte Álva-
rez, C. A. (2022). Importancia de la 
narración de cuentos en la educación. 
COMUNI@CCION: Revista de In-
vestigación en Comunicación y Desa-
rrollo, 13(3), 233-244. https://doi.
org/10.33595/2226-1478.13.3.720

López Andújar, E. M., Álvarez-Dar-
det, C., & Gil-González, D. (2012). 
Evidencia científica y recomenda-
ciones sobre cribado de agudeza vi-
sual revisión bibliográfica. Rev Esp 
Salud Pública, 86(6), 1-14.  https://
www.scielosp.org/pdf/resp/2012.
v86n6/575-588/es

López Figueroa, M. (2014). El enfoque 
por competencias como factor de trans-
formación educativa. Estudio de caso 
sobre concepciones y prácticas docentes 
en profesores de educación media. [Te-
sis Doctoral]. Universidad Iberoame-
ricana Puebla.  https://rei.iteso.mx/
bitstream/handle/11117/1272/lll_

Mauricio_L%C3%B3pez_F_.pdf?i-
sAllowed=y&sequence=2

Moreira-Chóez, J. S., Beltron-Cede-
ño, R. A., & Beltrón-Cedeño, V. 
C. (2021). Aprendizaje significativo, 
una alternativa para transformar la 
educación. Revista Científica Domi-
nio de las Ciencias, 7(2), 915-924. ht-
tps://doi.org/10.23857/dc.v7i2.1835

Muñoz Cuchca, E., & Solís Trujillo, B. 
(2021). Enfoque cualitativo y cuan-
titativo de la evaluación formativa. 
Revista de Ciencias Humanísticas y 
Sociales (ReHuso), 6(3), 1-13. https://
doi.org/10.5281/zenodo.5512590

Nieves Uribe, S. (2023). ¿Viajó Borgues 
a través de un agujero de gusano? Una 
metáfora del tiempo en el cuento”El 
otro” de Jorge Luis Borgues. [Trabajo 
de grado profesional]. Universidad 
de Antioquia, Medellín, Colombia.  
https://bibliotecadigital.udea.edu.
co/bitstream/10495/35536/2/Nie-
vesStephany_2023_BorgesAgujero-
Gusano.pdf

Nin Arias, J. E. (2019). Desarrollo del 
libro ilustrado infantil dominicano. 
[Tesis de Grado]. Universidad APEC 
UNAPEC. https://bibliotecaunapec.
blob.core.windows.net/tesis/TESIS_
CI_DIG_02_2019_ET190090.pdf

Ojeda Lluglla, M. E. (2016). “El cuento 
como estrategia didáctica para la compren-
sión lectora de los estudiantes de la escuela 
Agustín Constante del Cantón Pelileo”. 



70
Cuento didáctico un camino hacia la Relatividad desde un modelo por competencias

[Tesis de Grado]. Universidad Técni-
ca de Ambato.  https://repositorio.uta.
edu.ec/bitstream/123456789/23115/1/
TESIS%20MARTHA%20OJEDA.
pdf

Perilla Granados, J. S. (2018). Apren-
dizaje basado en competencias; Un en-
foque educativo ecléctico desde y para 
cada contexto. Dirección de Publica-
ciones Científicas.  https://repository.
usergioarboleda.edu.co/bitstream/
handle/11232/1265/Aprendiza-
je%20competencias.pdf?sequence=1

Ponce Cornejo, S. R. (2023). Compe-
tencias docentes, una revisión literaria 
sobre el currículo educativo por com-
petencias, UNAN-Managua. Revista 
Científica Tecnológica-RECIENTEC, 
6(2), 25-36.  https://revistasnicara-
gua.cnu.edu.ni/index.php/recientec/
article/view/8241/10802

Ramírez-Díaz, J. L. (2020). El enfoque 
por competencias y su relevancia en 
la actualidad: consideraciones desde 
la orientación ocupacional en con-
textos educativos. Revista Electróni-
ca Educare, 24(2), 1-15. https://doi.
org/10.15359/ree.24-2.23

Reales Chacón, L. J., Robalino Mo-
rales, G. E., Peñafiel Luna, A. C., 
Cárdenas Medina, J. H., & Can-
tuña-Vallejo, P. F. (2022). El mues-
treo intencional no-probabilístico: 
herramienta de investigación cien-
tífica en carreras de Ciencias de la 
Salud. Revista Universidad y Socie-

dad, 14(5), 681-691.  https://rus.ucf.
edu.cu/index.php/rus/article/down-
load/3338/3278/

Resnick, R. (1977). Introducción a la 
Teoría Especial de la Relatividad. Im-
preso en México [784].  https://www.
academia.edu/39674448/INTRO-
DUCCION_A_LA_TEORIA_ES-
PECIAL _DE _LA_RELATIVI-
DAD_EDITORIAL_LIMUSA

Roa Rocha, J. C. (2021). Importancia 
del aprendizaje significativo en la 
construcción del conocimiento. Re-
vista Científica Estelí, 63-75. https://
doi.org/10.5377/farem.v0i0.11608

Robles Pasto, B. F. (2019). Población 
y muestra. Pueblo Continente, 30(1), 
245-246.  https://journal.upao.edu.
pe/index.php/PuebloContinente/ar-
ticle/view/1269/1099

Rodríguez Díaz, J. E., Rivera Gonzá-
lez, E. M., Altamirano Vásquez, F. 
J., & Herrera Castrillo, C. J. (2024). 
Integrales dobles en el cálculo de la 
densidad de circulación de fluidos en 
un campo vectorial. Revista Torreón 
Universitario, 13(38), 27-41. https://
doi.org/10.5377/rtu.v13i38.19126

Ruíz Gavilán, M. d., Mejía Cáceres, 
M. d., & González, Y. P. (2021). 
El cuento ilustradao como estrategia 
metodológica para el desarrollo de la 
lectoescritura. [Tesis de Grado]. Uni-
versidad Autónoma de Nicaragua.  



71Ayda Iris Ortuño Blandón, Edwin Ariel Ferrufino Amador, Elmer Osmar López Maradiaga, Cliffor Jerry Herrera Castrillo

Educación Superior   Año  XXIV, No. 39   Enero-junio  2025  

https://repositorio.unan.edu.ni/id/
eprint/15755/1/15755.pdf

Sánchez, M., Fernández, M., & Diaz, 
J. (2021). Técnicas e instrumentos de 
recolección de información: análisis y 
procesamiento realizado por el inves-
tigador cualitativo. Revista Científica 
UISRAEL, 8(1), 114-128. https://doi.
org/10.35290/rcui.v8n1.2021.400

Tobón, R., & Perea, A. (2016). Pro-
blemas actuales en la enseñanza de 
la Física. Revista De Enseñanza De 
La Física, 1(1), 7-18.  https://revistas.
unc.edu.ar/index.php/revista/EF/ar-
ticle/view/15960

Torrez Silva, X. M., Cruz-Cruz, J. d., 
& Herrera-Castrillo, C. J. (2024). La 
teoría de Schrödinger en la Resolu-
ción de Problemas en un Modelo por 
Competencias en Educación Supe-
rior. Revista Latinoamericana de Ca-
lidad Educativa, 1(4), 56-67. https://
doi.org/10.70625/4xfep395

Triminio-Zavala, C. M., Herrera-Cas-
trillo, C. J., & Medina-Martínez, W. 
I. (2024). Formación investigativa del 
estudiante universitario en el Mode-
lo por competencia de UNAN-Ma-
nagua. Revista Científica Estelí: me-
dio ambiente, tecnología y desarrollo 
humano, 12(48), 108–128. https://
doi.org/10.5377/farem.v12i48.17529

UNAN-Managua. (2021). Documento 
Curricular de Física-Matemática.  ht-

tps://www.researchgate.net/publica-
tion/382082393_Documento_Cu-
rricular_de_Fisica-Matematica

UNAN-Managua-CUR-Estelí. (23 
de Marzo de 2024). El CUR-Este-
lí de la UNAN-Managua celebró 
el 75 aniversario del natalicio del 
poeta guerrillero Leonel Rugama 
y conmemoró el 44 aniversario del 
inicio de la gran Cruzada Nacional 
de Alfabetización. [Imagen de Face-
book].  https://www.facebook.com/
share/XspzxC4jK9MJZYua/?mibex-
tid=WC7FNe

Usca Pomatoca, B. J. (2023). Creación 
de cuentos para el aprendizaje de la fí-
sica moderna. [Tesis de Grado]. Uni-
versidad Nacional de Chimborazo.  
http://repositorioslatinoamericanos.
uchile.cl/handle/2250/8147108

Vizcaíno Zúñiga, P. I., Maldonado 
Palacios, I. A., & Cedeño Cedeño, 
R. J. (2023). Metodología de la in-
vestigación científica: guía prácti-
ca. Ciencia Latina Revista Científica 
Multidisciplinar, 7(4), 1-40. https://
doi.org/10.3781/cl_rem.v7i4.7658

TAXONOMIA CREDIC

A continuación, se asignan los roles de 
los colaboradores según la taxonomía 
CRediT, basados en su participación en 
el proyecto:

Conceptualización:  CJHC.,  AIOB; 
metodología:     EAFA;     validación:     



72
Cuento didáctico un camino hacia la Relatividad desde un modelo por competencias

AIOB; análisis formal: AIOB., CJHC., 
EOLM;     investigación:     AIOB.,     
CJHC., EOLM., EAFA;   recursos:   
AIOB.,   CJHC;   curaduría de datos: 
AIOB., CJHC; escritura  (borrador ori-
ginal):  CJHC.,  escritura  (revisión y 
edición): EAFA., CJHC; visualización: 
EOLM; supervisión: AIOB.



Educación Superior  
Año  XXIV   No. 39   Enero-Junio, 2025

Situaciones problemáticas en los centros educativos 
públicos de la República Dominicana

Ángel Luis Durán

Ministerio de Educación, Santo Domingo, República Dominicana. Email: nduranp03@gmail.com
Autor para correspondencia: Cliffor Jerry Herrera Castrillo, email: cliffor.herrera@
unan.edu.ni; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0944-2764

Recibido: 16/10/2024; Aprobado: 26/4/2025

Resumen

El presente trabajo se centró en analizar 
las diversas problemáticas que obstacu-
lizan el aprendizaje en los centros edu-
cativos públicos de la República Domi-
nicana. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo descriptivo y con 
diseño no experimental. La población 
fue considerada como finita, ya que se 
trabajó directamente con los maestros y 
maestras que respondieron un cuestiona-
rio sin implementar un muestreo. El es-
tudio se basó en una muestra por conve-
niencia de 193 docentes distribuidos en 
los distritos educativos 08-09 Tamboril, 
08-03 Santiago Sureste, 08-04 Santiago 
Noroeste, 08-08 Licey al Medio, 06-
06 Moca, y 07-02 Salcedo. Se utilizó la 
encuesta como técnica y el cuestionario 
como instrumento. Los principales ha-

Abstract

This study focused on analyzing the va-
rious problems that hinder learning in 
public schools in the Dominican Repu-
blic. The methodology was quantitative, 
descriptive and with a non-experimental 
design. The population was considered 
to be finite, since we worked directly 
with the teachers who responded to a 
questionnaire without the need to im-
plement sampling. The study was based 
on a convenience sample of 193 teachers 
distributed in the educational districts 
08-09 Tamboril, 08-03 Santiago Sou-
theast, 08-06 Santiago Northwest, 08-
08 Licey al Medio, 06-06 Moca, and 
07-02 Salcedo. The survey was used as 
a technique and the questionnaire as an 
instrument. The main findings revealed 
that 86.52% of the teachers considered 
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llazgos revelaron que el 86,52% de los 
docentes considera  que la falta de inte-
gración familiar es el factor más determi-
nante en las problemáticas generales. Por 
otra parte, el 80,31% señaló que las de-
bilidades en la lectoescritura constituyen 
la problemática más importante en los 
estudiantes. Un 49,74% identificó la fal-
ta de maestros como la problemática ins-
titucional más significativa. Se concluye 
que las autoridades educativas deben lu-
char por la creación de políticas educa-
cionales que garanticen la integración de 
los padres de forma más significativa en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Palabras clave: Aprendizajes básicos, 
Problemáticas educativas, Plan de mejora.

the lack of family integration to be the 
most determining factor in the general 
problems. In addition, 80.31% indica-
ted that weaknesses in reading and wri-
ting are the most important problem for 
students. On the other hand, 49.74% 
identified the lack of teachers as the most 
significant institutional problem. It is 
concluded that the educational authori-
ties should fight for the creation of edu-
cational policies that guarantee the inte-
gration of parents in a more significant 
way in the teaching-learning processes.

 
Keywords: Basic learning, Educational 
problems, Improvement plan.
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1. Introducción

La educación es un eje fundamental para 
el progreso de toda nación; es responsa-
bilidad del Estado luchar y garantizar 
que sus ciudadanos puedan ser educados 
de forma eficiente, adquiriendo las com-
petencias necesarias que les permitan 
integrarse al sistema laboral y aportar 
de manera significativa para el progreso 
nacional. 

Rincón et al. (2022) resaltan la impor-
tancia que tiene la educación para el 
crecimiento de un país; su  influencia en 
aspectos como las innovaciones y el em-
poderamiento componen pilares esen-
ciales para la promoción de un sistema 
equilibrado y sostenible en los ámbitos 
humanos, políticos y económicos. 

Con todo, se pueden presentar diversas 
problemáticas que dificultan los objeti-
vos deseados de un sistema educativo, 
pues la educación depende de elemen-
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tos tan diversos como las clases sociales, 
la cultura, el contexto, entre otros, que 
pueden incidir de forma positiva o nega-
tiva en la adquisición de los aprendizajes. 
Entre los problemas figuran la falta de 
escuelas, la falta de personal, la falta de 
recursos didácticos, la indisciplina es-
colar, el poco apoyo de la familia y las 
dificultades personales en el aprendizaje. 
Todos ellos limitan el logro de buenos 
resultados. De modo que, tanto el Es-
tado como los docentes deben luchar y 
buscar soluciones a los problemas edu-
cativos. Caicedo (2022) comenta que la 
educación es vista como un aparato de 
formación social, mediante el cual los 
individuos logran desarrollarse y contri-
buir con su nación. 

Plasmadas las ideas introductorias de 
este estudio, es importante destacar que 
su objetivo fue analizar las diversas pro-
blemáticas que obstaculizan el aprendi-
zaje en los centros educativos públicos de 
la República Dominicana.
 

2. Revisión de la literatura

En este apartado se presentarán las bases 
teóricas que fundamentaron el presente 
estudio. En primer lugar, se sustentan las 
problemáticas en el ámbito de las labores 
docentes, luego en los aprendizajes bási-
cos, haciendo énfasis en la lengua espa-
ñola y las matemáticas. Posteriormente se 
plasman los antecedentes del estudio, re-
ferenciando otros trabajos sobre estos te-
mas en distintos contextos educacionales.

 2.1. Problemáticas en el ámbito laboral

En muchas escuelas, la falta de docentes 
y personal de apoyo dificulta las labores 
educativas, pues los centros de enseñanza 
que no cuentan con el personal necesario 
se ven afectados y tienen que demandar 
más trabajo a los empleados ya existen-
tes. Así lo entiende Murnane (2007), 
citado por Santillán y Vargas (2022), 
quien considera que el sistema educativo 
suele ser más deficiente para los menos 
aventajados económicamente, pues estos 
desarrollan sus aprendizajes con caren-
cias como la falta de planteles y personal.
Asimismo, la falta de recursos también 
dificulta la labor de los docentes y, por 
ende, la adquisición de aprendizajes por 
parte del estudiantado. Es vital que los 
maestros y maestras de las distintas áreas 
y niveles cuenten con los recursos necesa-
rios para impartir sus clases, toda vez que 
los instrumentos  didácticos son impres-
cindibles en el desarrollo de sus procesos 
de enseñanza.  De acuerdo con Caama-
ño et al. (2023), los recursos didácticos 
facilitan el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, y por medio de estos los docentes 
logran brindarles la oportunidad a los es-
tudiantes de captar las instrucciones de 
forma más creativa. No obstante, el inte-
rés y la motivación de los estudiantes son 
aspectos fundamentales para el impacto 
de dichos materiales. 

Una situación en particular afecta el 
buen desarrollo de los aprendizajes, la in-
disciplina escolar.  La indisciplina puede 
surgir por fruto de problemas sociales, 
familias disfuncionales, violencia, aco-
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so, entre otros factores, tal como explica 
Martí (2023), los estudiantes experimen-
tan situaciones conflictivas en ámbitos 
domésticos y sociales que afectan sus 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Sumada al manifiesto de las conductas 
indisciplinarias en los alumnos, se pre-
senta la poca integración y ayuda de los 
padres. Hoy en día, la sociedad desarro-
lla nuevos estilos de vida, donde no solo 
el hombre es proveedor del hogar, como 
en tiempos anteriores, sino que la mujer 
actual se desenvuelve de forma activa en 
el ámbito laboral. En la mayoría de los 
casos, los alumnos asisten a las escuelas 
mientras que los padres asisten a sus res-
pectivos trabajos, generalmente en hora-
rios de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., y 
esto disminuye el tiempo que los padres 
destinan a socializar y a educar a sus hi-
jos, quedando la mayor carga educacio-
nal en el personal docente de los centros 
de enseñanza. 

Durán (2024),  considera que el poco 
tiempo que los padres pasan con sus hijos 
afecta la conducta de estos en la escuela, 
debido a que, mientras los padres traba-
jan para mantener el hogar, los alumnos, 
en su tiempo fuera de la escuela, suelen 
quedar bajo el cuidado de personas que 
quizás no sean tan beneficiosas para im-
plementar disciplina, tales  como abue-
los, familiares o vecinos.

De acuerdo con Tua (2021), es necesa-
rio que los padres les brinden la atención 
requerida a sus hijos y les ayuden en sus 
problemas educativos, puesto que no 

solo se trata de velar por las necesidades 
básicas como alimento, salud, etcétera, 
sino que, del mismo modo, deben preo-
cuparse por su educación.

Muchos son los beneficios que se obtie-
nen cuando los padres se involucran en la 
educación de sus vástagos.  Cuando  fa-
milia y escuela se unen, las brechas entre 
los procesos de enseñanza y la adquisi-
ción de aprendizajes disminuyen de ma-
nera considerable. Consideran Sucari et 
al. (2022) que la educación es un proceso 
cooperativo entre los padres y los centros 
de enseñanza. Tal cooperación propor-
ciona diversos efectos positivos en las co-
munidades educativas en general.

Es importante destacar que lo ideal sería 
que los padres y madres implementaran 
un seguimiento de los procesos que invo-
lucran a sus hijos y a las escuelas, y estar 
pendientes de qué tareas se les asignan 
y cómo se están desenvolviendo en sus 
aprendizajes. 

2.2. Problemáticas en los aprendizajes 
básicos

A pesar de avances educativos como ade-
cuaciones curriculares, integración de las 
TIC, implementación de jornada escolar 
extendida, hoy en día han aumentado los 
problemas de aprendizajes básicos en la 
República Dominicana. Las situaciones 
más frecuentes comprenden las dificul-
tades en la lectoescritura y aprendizajes 
matemáticos. 
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Cuado se habla de la lectoescritura, se re-
fiere a la capacidad que poseen los alum-
nos para leer y escribir de forma correcta. 
Según los autores Ayala-Mendoza y Gai-
bor-Ríos (2021), la lectoescritura es de 
suma importancia en la preparación es-
tudiantil y ciudadana de los individuos, 
ya que, gracias a esta, pueden tener una 
comprensión del mundo que los rodea y 
expresarse de forma crítica, en tanto sus-
tento del desarrollo social y cognitivo.

Por otro lado, Pisco y Navarrete (2021), 
consideran que “los problemas de lecto-
escritura en niños y niñas repercuten en 
todos los ámbitos y entornos de su vida, 
estos se pueden presentar desde errores 
de deletreo hasta dificultades para es-
tructurar y organizar párrafos, sintaxis y 
puntuación” (p. 23).

En efecto, los problemas en la lectoescri-
tura dificultan la construcción de otros 
conocimientos,  debido a que, si los 
alumnos no pueden leer y escribir co-
rrectamente, no podrán desarrollar sus 
habilidades en otras áreas del saber, ya 
que en todas se necesitan capacidades de 
lectoescritura. 

En este sentido, estudios como el reali-
zado por Bueno y Alcántara (2020), han 
evidenciado que para la mayor parte del 
alumnado del segundo ciclo de prima-
ria los problemas de aprendizaje radican 
mayormente en el ámbito de la lectoes-
critura; arrastran dichas debilidades des-
de los grados anteriores.

Otra situación donde se hacen eviden-
tes las carencias   y dificultades de los 
alumnos son los aprendizajes matemáti-
cos.  Cabe destacar que, al igual que la 
lectoescritura, dichos conocimientos son 
imprescindibles en la vida misma, pues-
to que sumar, restar, dividir y multipli-
car son parte de tareas cotidianas como 
compras en supermercados, pago por di-
ferentes servicios y otros.  Al respecto, los 
autores Maguiña y Padilla (2024), con-
sideran que las matemáticas representan 
un eje fundamental dentro y fuera de la 
escuela.

Por eso, resulta preocupante el bajo ín-
dice de aprendizaje de los alumnos en 
tan importante asignatura. Según Guz-
mán y Sánchez (2021), los alumnos de la 
República Dominicana han evidenciado 
bajo rendimiento en los aprendizajes ma-
temáticos, considerando el  resultado de 
estudios internacionales como el realiza-
do por el programa internacional de eva-
luación de los alumnos (PISA), donde los 
estudiantes dominicanos quedaron en el 
último lugar.

Al considerar los argumentos previos, 
destaca que los alumnos evidencian ma-
yores dificultades en los aprendizajes 
de matemáticas y de lengua española. 
Cruz-Pichardo (2021), quien también se 
refirió a las pruebas PISA, destaca que, 
en los años 2015 y 2018, en las pruebas 
de Lengua Española y Matemáticas, los 
estudiantes de la República Dominicana 
quedaron en el último lugar de ambas 
áreas al obtener un promedio de 325 y 
328 en una escala de 0 a 1000 puntos.
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Otros trabajos relacionados a la temática, 
se consideran a continuación.

Meza-Rodríguez y Trimiño- Quiala 
(2020), realizaron el estudio “Participa-
ción de la familia en la educación escolar: 
resultados de un estudio exploratorio”. 
Investigaban las causas de los proble-
mas educativos. Dicho trabajo tuvo un 
enfoque cualitativo utilizando un cues-
tionario para la recolección de los datos. 
Se tomó una muestra de 60 padres y ma-
dres del campus Tlajomulco del sistema 
Valladolid en Guadalajara, México. Los 
principales resultados evidenciaron que 
el 85% de los encuestados alegaba no te-
ner tiempo para ayudar a sus hijos con 
los procesos educativos de las escuelas, 
mientras que el 15% restante alegaban 
problemáticas familiares y de salud. Las 
principales conclusiones resaltaron la ne-
cesidad de fortalecer la cooperación entre 
las escuelas y la familia como un objetivo 
de todas las entidades educativas. 

Ruiz (2020), realizó en España un tra-
bajo titulado “Análisis de la competencia 
digital docente del profesorado de cole-
gios rurales agrupados de la provincia de 
Albacete”. Se buscó conocer la realidad 
que vivían los centros educativos rurales 
en la provincia de Albacete, en relación 
a la capacidad del profesorado y la dis-
ponibilidad de los recursos de las TIC. 
Se empleó una metodología descriptiva 
y se utilizó un cuestionario como ins-
trumento de recolección. La muestra fue 
no probabilística por conveniencia; por 
lo tanto, se contó con la participación 
de 44 docentes de distintas áreas. Los 

principales hallazgos evidenciaron que la 
calidad de internet era mala, la mayoría 
de los centros no contaban con banda 
ancha; los docentes que desempeñaban 
sus labores en los centros seleccionados 
hacían un uso limitado de las tecnologías 
debido a la falta de formación en compe-
tencias digitales.

Tenesaca-Simancas et al. (2022), llevaron 
a cabo un estudio para enfrentar proble-
mas matemáticos en Ecuador titulado 
“Juegos tradicionales para el aprendiza-
je de matemática en niños de educación 
intercultural bilingüe”. Se propusieron 
ejecutar juegos tradicionales para me-
jorar el aprendizaje de matemáticas en 
niños de 9 a 12 años de edad. Sostuvie-
ron un enfoque cuantitativo, aplicando 
una encuesta a 60 alumnos de la Unidad 
educativa comunitaria de la parroquia de 
San Lucas, Cantón Loja. Los principales 
resultados evidenciaron que el 92,2 % de 
los participantes disfrutaban realizar ac-
tividades matemáticas por medio de jue-
gos tradicionales como trompo, perinola, 
ruleta, entre otros, y se demostró que el 
juego resulta  ser una estrategia efectiva 
para la enseñanza de las matemáticas. 

Por su parte, Zambrano-Fernández 
(2023), realizó un trabajo investigativo 
titulado “Estrategia didáctica para el 
fortalecimiento de la lectoescritura en 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales de Educación General Básica”. 
El estudio tuvo como objetivo diseñar 
una estrategia para fortalecer la lectoes-
critura en estudiantes con necesidades 
no asociadas a la discapacidad en octa-
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vo año de educación general básica de la 
unidad educativa fiscal “Simón Bolívar” 
de la provincia de Manabí. Se trató de 
un enfoque mixto con diseño no expe-
rimental, donde se utilizó la guía de ob-
servación y un cuestionario. La muestra 
fue intencionada no probabilística, ya 
que se escogieron 4 estudiantes. Se logró 
determinar que los alumnos selecciona-
dos no dedicaban el tiempo suficiente a 
la práctica de la lectoescritura y que no 
contaban con el apoyo familiar. En tal 
orden, se determinó que la implemen-
tación de una estrategia compuesta por 
un conjunto de actividades como talleres 
interactivos de lectoescritura, así como 
charlas motivacionales,  podría resultar 
viable después de un juicio y análisis de 
expertos.  

En Ecuador,  Vega et al. (2023), realiza-
ron un estudio titulado “Estrategias para 
abordar los efectos de la falta de recursos 
en la educación”. Se plantearon el obje-
tivo de analizar de forma profunda los 
efectos de la falta de recursos y proponer 
estrategias de mejora. Utilizaron un en-
foque mixto al recopilar datos por medio 
de encuestas y entrevistas. La muestra 
fue estratificada, considerando distintos 
distritos y niveles educativos. Los prin-
cipales resultados evidenciaron que el 
90,9% de los centros encuestados pre-
sentaban escasez de recursos educativos, 
que el 80,1% de tales centros tenían pro-
blemas de infraestructura y que el 54,5% 
evidenciaba falta de personal. Entre las 
principales conclusiones destaca la nece-
sidad de que el Estado promueva y eje-
cute políticas educativas que respondan 

a la asignación equitativa de materiales 
educativos y la solución de las necesida-
des para una educación de calidad.

En definitiva, todos estos antecedentes, 
producto de distintos contextos,  reflejan 
las problemáticas educativas que aquejan 
a muchos centros de enseñanza, y de-
mandan la búsqueda de distintas estra-
tegias o planes de mejora.

3. Métodos

Para el presente trabajo se utilizó un en-
foque cuantitativo de tipo descriptivo. 
Dicha investigación se caracterizó por su 
precisión y objetividad, puesto que, se re-
colectaron distintas informaciones de un 
grupo de docentes para realizar análisis 
descriptivos de las variables estudiadas 
según las respuestas proporcionadas, que 
fueron cuantificadas por medio de dis-
tintas tablas y gráficos de barra. 

Este enfoque resultó el más conveniente 
para el investigador según el propósito 
planteado, pues, siguiendo a Hernán-
dez-Sampieri y Mendoza (2018), la in-
vestigación cuantitativa se sustenta de 
unos pasos bien estructurados que se ela-
boran de forma previa. En dicho estudio 
el investigador no puede manipular las 
variables. 

El diseño fue no experimental. No se 
buscó generar cambios en las variables 
estudiadas. En cuanto a la recolección de 
los datos, se utilizó la encuesta como téc-



80 Situaciones problemáticas en los centros educativos públicos de la República Dominicana

nica y el cuestionario como instrumen-
to. Según López y Ramos (2021), dicha 
técnica e instrumento se utilizan para 
obtener las informaciones necesarias de 
los sujetos de estudio de la forma más 
precisa posible.

Respecto al cuestionario, este fue creado 
con la herramienta Formulario de Goo-
gle, compuesto de 12 ítems que busca-
ban recolectar datos como distritos edu-
cativos, años en servicio, nivel en el que 
laboraban los docentes, áreas curricula-
res, formación académica y distintas pro-
blemáticas que afectaban sus quehaceres 
educativos. Para validar tal instrumento, 
el investigador se siguió los siguientes pa-
sos: en primer lugar, se utilizó una ver-
sión piloto, la cual fue completada por 
un grupo de 42 maestros de los distritos 
08-03 y 08-04 de Santiago. Después se 
verificaron las respuestas y se corrigieron 
algunos detalles como coherencia y faltas 
ortográficas en ciertas interrogantes. 

Posteriormente, se contó con la revi-
sión de dos maestros pertenecientes a la 
maestría de Educación Física Integral, 
3.ª Cohorte, Recinto Luis Napoleón Nu-
ñez Molina, los cuales verificaron que las 
preguntas estuvieran bien estructuradas 
y permitieran recolectar la información 
de lugar de manera eficiente. En tal sen-
tido, se recibieron algunas sugerencias 
y se realizaron las mejoras pertinentes, 
como asegurar que todas las respuestas 
sean obligatorias.

Culminados tales procesos, se difundió 
la encuesta por distintos grupos de redes 

sociales como WhatsApp, Facebook e 
Instagram, lo que permitió recolectar las 
respuestas de todos aquellos que tuvieron 
la disposición para completarla. 
 
3.1. Participantes

El estudio contó con una muestra por 
conveniencia de 193 docentes que res-
pondieron el cuestionario del estudio 
facilitado a través de colegas en distintos 
grupos de WhatsApp. Solo se obtuvieron 
las respuestas de estos docentes, los cua-
les pertenecían a los siguientes distritos 
educativos: 08-09 Tamboril, 08-03 San-
tiago Sureste, 08-04 Santiago Noroeste, 
08-08 Licey al Medio, 06-06 Moca, y 
07-02 Salcedo. 

4. Resultados

A continuación se presentarán los prin-
cipales resultados del estudio por medio 
de distintas tablas y gráficos correspon-
dientes a las variables de la investigación. 
Se evidenciarán en el siguiente orden 
estructural: años en servicio, niveles y 
ciclos laborales, áreas curriculares, pro-
blemáticas de los centros, dificultades 
del alumnado, aspectos que agravan las 
problemáticas, frecuencia de planes de 
mejora.

En la tabla 1, se visualizan las distintas 
categorías en relación con los años en 
servicio.  Se observa que la mayoría de los 
docentes tenían un tiempo laboral de 1 
a 5 años, representando la categoría más 
alta con un 42,48%, mientras que la ca-
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tegoría más baja correspondió al tiempo 
laboral de 20 a 25 años con un 3,62% 
(Ver Tabla 1).

Tabla 1: Distribución de los docentes según sus años en servicio

Elaboración propia.

En el caso de la tabla 2, esta evidencia 
los niveles y subdivisiones donde los do-
centes ejercían sus labores y, en tal senti-
do, se demostró que la mayoría de estos 
laboraban en el segundo ciclo del nivel 

primario con un 43,52%, mientras que 
la minoría de los maestros laboraban en 
ambos niveles, representando solamente 
el 3,10% (Ver Tabla 2).

Tabla 2: Distribución de los docentes según los niveles y ciclos

Elaboración propia.

La tabla número 3 demuestra la división 
de los docentes según sus áreas curricu-
lares y, cabe destacar, que la mayoría de 
estos pertenecían al área de Lengua Es-

pañola, representando el 37,82%, mien-
tras que el área con menos docentes fue 
el área de Inicial, solamente representada 
por el 4,66%.
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Tabla 3: Distribución de los docentes según sus áreas curriculares

Elaboración propia.

La figura 1 evidencia las distintas pro-
blemáticas que afectaban a los docentes 
según sus centros de enseñanza y, de tal 
modo se demuestra que para la mayoría 
de estos las problemáticas más latentes 
eran la falta de maestros, representando 
el 49,74%. Para el 42,22% fue la falta de 
inmuebles, para el 44% fue la falta de 
recursos, para el 40,41% fue la falta del 

personal de apoyo, y, por último, para el 
12,95% fue la falta de alimentos. Cabe 
destacar que, si se suman estos porcenta-
jes, el resultado sobrepasa de forma muy 
significativa el 100%, lo que indica que 
la mayoría de los maestros indicaron que 
sus centros educativos eran afectados por 
más de una problemática (Ver Figura 1).
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Elaboración propia.

Figura 1: Problemáticas de los centros educativos 

Por su parte, con la figura 2 se logra ob-
servar cuales eran las dificultades más 
significativas de los alumnos según las 
respuestas de los maestros y, en tal or-
den, resultó que, para el 80,31% de los 
docentes las problemáticas más signifi-
cativas para el alumnado se presentaban 
en la lectoescritura, mientras que, para 

el 47,15%, las problemáticas más signi-
ficativas para el alumnado se debían al 
incumplimiento de las normas de convi-
vencia. Por otro lado, para el 34,19%, las 
problemáticas que más se debían consi-
derar en el alumnado consistían en los 
aprendizajes matemáticos (Ver Figura 2).
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Figura 3: Elementos que fortalecen las problemáticas

Elaboración propia.

La figura 3 evidencia los elementos que 
fortalecen los problemas educativos y, en 
este sentido, el 80,52% de los encuesta-
dos señaló que el elemento que agrava 
las problemáticas educativas es la falta 
de integración familiar. Para el 31%, los 
conflictos de convivencia son un factor 

determinante. La falta de recursos didác-
ticos fue señalada por el 26,42%, mien-
tras que la ausencia de planes de mejora 
por el 22,79%. Finalmente, el 11,39% 
considera que la falta de capacitación 
docente es una causa significativa (Ver 
Figura 3).

Figura 2: Problemáticas de los alumnos

Elaboración propia.
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Figura 4: Frecuencia de planes de mejora

Con la figura 4, se evidencia que el 
24,35% de los centros siempre elaboran 
planes de mejora ante las distintas pro-

blemáticas, mientras que el 35,75% casi 
siempre, el 30,56% a veces, el 7,35% casi 
nunca, y el 2% nunca (Ver Figura 4).

Nota: A diferencia de los demás, este gráfico se presenta según la secuencia de la escala tipo Likert.

4.1. Discusión de los resultados

Después de obtener los resultados y po-
ner en evidencia sus principales hallaz-
gos, se procede con las discusiones de 
los mismos en función del objetivo plan-
teado y, posteriormente se plasmarán las 
principales conclusiones.

Respecto de los datos de la figura 1, des-
taca la falta de maestros, la ausencia de 
inmuebles como butacas, la escasez de 
los recursos didácticos, el poco personal 
de apoyo y, en ciertos casos, la falta de los 
alimentos para el desayuno o almuerzo 
escolar. Con tales problemáticas, resulta 
difícil generar un ambiente donde se de-
sarrollen buenos aprendizajes. 

Los datos de la figura 2, reflejan que la 
mayoría de los docentes destacaron como 
problemática principal del alumnado las 
dificultades en lectoescritura; otros, el 
incumplimiento de las normas de convi-
vencia, y el resto las dificultades en los 
aprendizajes de matemáticas. Estos te-
mas son preocupantes,  pues, si los niños 
avanzan de grados sin tener la capacidad 
de leer y escribir de forma correcta, es-
tos presentarán dificultades dentro de 
la escuela como en sus vidas cotidianas. 
Podrían ser engañados por medio de do-
cumentos que no lograrían comprender 
debido a sus deficiencias. 

Cabe destacar que la modalidad edu-
cativa que se desarrolla en la República 
Dominicana, desde hace años propicia la 
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promoción de forma automática para los 
alumnos del primer y segundo grado del 
nivel primario, lo que provoca que tales 
estudiantes avancen a los próximos gra-
dos con graves lagunas en los aprendiza-
jes básicos.

Según sustenta el Viceministerio de Ser-
vicios Técnicos y Pedagógicos (2023), 
se espera que cuando la niña o el niño 
culmina el primer grado de primaria, ha-
yan alcanzado la fase alfabética según las 
competencias específicas y los indicado-
res curriculares, de manera que, cuando 
los alumnos finalizan el primer grado de 
primaria, al menos el 70% de estos deben 
encontrarse en la etapa alfabética inicial 
y, en el caso del segundo grado, al menos 
el 98% que terminan deben encontrarse 
en la etapa mencionada anteriormente.

A diferencia de los dos primeros grados, 
en el tercero la promoción no es auto-
mática. En tal sentido, el 100% de los 
estudiantes que finalicen este curso, re-
quieren encontrarse en la fase alfabética 
inicial, lo que implica dominar las com-
petencias específicas de la Lengua Espa-
ñola y las Matemáticas (Viceministerio 
de Servicios Técnicos y Pedagógicos, 
2023).

Los alumnos deberían de ser alfabeti-
zados en los tres primeros grados de la 
educación básica, pero promover a los 
mismos sin alcanzar los niveles reque-
ridos,  evidencia luego deficiencias en 
la lectoescritura y en los conocimientos 
matemáticos.

En otro orden, según respuestas de los 
docentes, otra problemática que dificul-
ta la adquisición de los aprendizajes es el 
incumplimiento de las normas de convi-
vencia.  En este sentido, se debe conside-
rar en las distintas instituciones educa-
tivas del país, especialmente en el caso 
de los centros públicos, que las actitudes 
negativas como el irrespeto y las agresio-
nes, ocasionan dificultades en los apren-
dizajes de los estudiantes. Se puede con-
siderar el estudio realizado por Bringas 
et al. (2021), donde se evidenció que en 
las aulas de Santo Domingo se manifies-
tan de forma considerable conductas que 
violan las normas de convivencia como la 
agresión física, verbal o emocional.

En la figura 3, considerando las respues-
tas de los docentes, se estima que la ma-
yoría de los centros toma medidas para 
mejorar las situaciones que estancan la 
construcción de los conocimientos es-
colares. Es importante que se analicen 
las debilidades que tienen las escuelas, y 
elaborar planes que fomenten de manera 
positiva una mejora. 

En la figura 4, se destaca que para la ma-
yor parte de los docentes (86,52 %), el 
problema principal que provoca los obs-
táculos de la educación dominicana es la 
falta de integración familiar. Es impor-
tante destacar que, si la familia no forma 
parte de la escuela, los resultados difícil-
mente serán satisfactorios, pues el hogar 
es la principal fuente de enseñanza. Si 
los padres solo se encargan de enviar a 
sus hijos a la escuela y no velan por el 
rendimiento y por el comportamiento de 
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estos, la educación como tal no logrará 
mejorar sus índices de calidad. 

Los hallazgos de este estudio, coinciden 
con las conclusiones del Meza-Rodríguez 
y Trimiño-Quiala (2020), puesto que se 
evidencia la necesidad de buscar estrate-
gias de integración, para que los padres, 
madres o tutores legales, se involucren en 
los procesos educativos de los alumnos.

5. Conclusiones

Después de abordar y discutir los resulta-
dos del estudio, se plantean las siguientes 
conclusiones: 

Primera: Con relación al objetivo, se lo-
gró analizar las distintas problemáticas 
educacionales que afectan a los centros 
educativos y se demostró que la falta 
de maestros y la carencia  de inmuebles 
como butacas,  escritorios, recursos di-
dácticos, entre otros aspectos, son las di-
ficultades más significativas que enfren-
tan los centros de enseñanza.

Segunda: Respecto a los problemas prin-
cipales de los alumnos, destacan las de-
bilidades en la lectoescritura, las debili-
dades matemáticas y el incumplimiento 
de las normas de convivencia. Asimismo, 
se presentaron temáticas que deben pro-
fundizarse de forma más concreta.  Es 
preciso saber qué cantidad exacta de los 
alumnos en la República Dominicana 
pasa por la educación básica sin haber  
logrado dominar las competencias alfa-
béticas básicas de forma satisfactoria.

Tercera: Se logró poner en evidencia que 
la mayoría de los centros toma las medi-
das para buscar soluciones en su entorno, 
de tal forma, se considera este acto un as-
pecto positivo, puesto que, para avanzar 
en términos educativos, es preciso anali-
zar los factores que obstaculizan los pro-
cesos, y buscar estrategias que faciliten 
alcanzar los objetivos de los maestros, de 
las escuelas y del diseño curricular. 

Cuarta: Se logró determinar que, según 
las consideraciones de la mayoría de los 
docentes encuestados, el problema que 
impide obtener buenos resultados educa-
tivos en sus centros de enseñanza es el es-
caso apoyo o integración de los padres. Si 
la familia no se interesa por la educación 
de los niños, niñas y adolescentes, tanto 
como los maestros y maestras, no pondrá 
tenerse buenos resultados. 

Considerando los resultados, análisis y 
conclusiones de este trabajo, sería reco-
mendable implementar planes de mejora 
que beneficien realmente a los alumnos 
del sistema educativo dominicano y, para 
esto, es menester que las autoridades 
educativas luchen por crear nuevas polí-
ticas que garanticen la integración de los 
padres de una forma más activa.
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Resumen

La investigación titulada “Prácticas Eva-
luativas de los docentes de Quinto Grado 
del nivel primario en la escuela República 
de Panamá” tiene como objetivo general 
comprender el modelo de evaluación 
de aprendizaje desde las concepciones y 
prácticas evaluativas de los docentes de 
Sexto Grado en dicha escuela. Este estu-
dio se basa en un paradigma cualitativo 
y adopta una metodología fenomenoló-
gica interpretativa. Para recoger los da-
tos, se emplearon técnicas de observación 
directa y entrevistas semiestructuradas, 
permitiendo así una visión profunda y 
detallada de las prácticas evaluativas en 
el contexto específico de la escuela. En 
cuanto al análisis e interpretación de la 
información, se utilizó la categorización 

Abstract

The general objective of the research en-
titled “Evaluative Practices of Fifth Gra-
de Teachers in the República de Panamá 
School” is to understand the learning 
evaluation model from the conceptions 
and evaluative practices of Sixth Grade 
teachers in that school. This study is ba-
sed on a qualitative paradigm and adopts 
an interpretative phenomenological me-
thodology. To collect data, direct obser-
vation techniques and semi-structured 
interviews were used, thus allowing a 
deep and detailed vision of the evaluati-
ve practices in the specific context of the 
school. As for the analysis and interpre-
tation of the information, categorization 
was used to organize the data into rele-
vant themes and triangulation of sources 
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para organizar los datos en temas rele-
vantes y la triangulación de fuentes para 
asegurar la validez y confiabilidad de los 
hallazgos. Esta investigación ofrece una 
comprensión integral de cómo los docen-
tes perciben y aplican la evaluación del 
aprendizaje, aportando valiosos elemen-
tos para mejorar las prácticas pedagógicas 
y el desarrollo profesional docente.

Palabras clave: Aprendizaje, Evaluación, 
Competencias, Nivel Primario y Prácti-
cas evaluativas.

to ensure the validity and reliability of 
the findings. This research offers a com-
prehensive understanding of how tea-
chers perceive and apply learning assess-
ment, providing valuable contributions 
to improve pedagogical practices and 
teachers’ professional development.

Keywords: Learning, Assessment, Com-
petencies, Primary Level and Evaluative 
Practices.
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1. Introducción

La presente investigación surge de una 
experiencia docente y la observación de 
las estrategias de evaluación en la ense-
ñanza primaria. Pese a los avances teó-
ricos, muchos métodos de evaluación 
siguen enfatizando los resultados sobre 
el proceso, lo que estandariza y descuida 
la singularidad de cada estudiante. Esta 
situación es agravada por la trayectoria 
pedagógica desactualizada de algunos 
educadores.

Desde 2014, el Sistema Educativo Do-
minicano ha experimentado una trans-
formación hacia un enfoque basado en 
competencias, con el objetivo de que los 
estudiantes adquieran conocimientos a 
través de la práctica. No obstante, mu-

chos docentes siguen utilizando méto-
dos tradicionales de evaluación, como 
los exámenes, en lugar de enfoques más 
integrales que consideren también aspec-
tos procedimentales y actitudinales. Este 
desafío se aborda en la Ordenanza 04-
2023 del Ministerio de Educación de la 
República Dominicana, MINERD, que 
establece el sistema de evaluación de los 
aprendizajes en correspondencia con el 
currículo vigente, promoviendo una eva-
luación más acorde con el enfoque por 
competencias.

El propósito de este estudio es fomentar 
que los docentes de Quinto Grado en la 
escuela República de Panamá adopten el 
enfoque por competencias del actual Di-
seño Curricular, mejorando así la calidad 
educativa. Para Aristi (2019) la calidad 
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educativa es una prioridad, debido a los 
problemas identificados en el Sistema 
Educativo Dominicano, especialmente 
tras los malos resultados en evaluaciones 
internacionales como la prueba PISA.

El estudio se llevó a cabo mediante el 
análisis de prácticas pedagógicas, siste-
mas de evaluación, entrevistas y la revi-
sión de investigaciones previas. Se fun-
damenta en teorías y enfoques de autores 
especializados en el tema, y busca que los 
docentes evolucionen en su concepción 
de la evaluación, actualizándose en el en-
foque por competencias para contribuir 
a la mejora de la calidad educativa.

Destaca la necesidad de un cambio ra-
dical en la evaluación educativa en la 
República Dominicana, ya que la for-
ma de evaluar y sus resultados tienen un 
impacto significativo en la motivación y 
rendimiento de los estudiantes. La falta 
de preparación de algunos docentes en 
métodos de evaluación adecuados es un 
problema que afecta el aprendizaje de los 
alumnos. Esta situación es abordada en 
el documento “Bases de la Revisión y Ac-
tualización Curricular” del Ministerio de 
Educación de la República Dominicana, 
el cual subraya la importancia de revisar 
y actualizar los métodos de evaluación 
para alinearlos con las nuevas directrices 
curriculares y mejorar así el proceso edu-
cativo ((MINERD, 2016).

El estudio destaca la importancia de 
comprender las concepciones de los do-
centes sobre la evaluación, ya que sus 
ideas y prácticas impactan directamente 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Conocer estas concepciones es crucial 
para entender qué tan familiarizados es-
tán los docentes con las estrategias y téc-
nicas de evaluación, y cómo influyen en 
el aprendizaje de los alumnos.

La investigación beneficiará a la Escuela 
República de Panamá y a la comunidad 
educativa en general, proporcionando 
información para mejorar la práctica 
evaluativa de los docentes y sirviendo 
como base para futuras investigaciones 
sobre el tema. Además, promueve la re-
flexión y actualización de los docentes en 
sus prácticas evaluativas, contribuyendo 
así a la mejora de la calidad educativa.

Se considera que la evaluación debe ser 
un proceso continuo y holístico que vaya 
más allá de la simple calificación. La eva-
luación basada en competencias permite 
identificar tempranamente las necesida-
des de los estudiantes y tomar medidas 
oportunas para atenderlas. La investiga-
ción subraya la importancia de integrar la 
evaluación como un eje generador entre 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
adaptándose a las necesidades y estilos de 
aprendizaje de cada estudiante.

Hay necesidad urgente de actualizar y 
reformar las prácticas evaluativas en la 
educación primaria en República Domi-
nicana. Fomentar un enfoque integral y 
por competencias en la evaluación, no 
solo mejorará la calidad educativa, sino 
que contribuirá al desarrollo integral de 
los estudiantes. Es fundamental que los 
docentes reciban la formación adecuada 
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y adopten nuevas prácticas evaluativas 
que valoren tanto el proceso como el 
producto del aprendizaje, adaptándose a 
las demandas actuales de la educación y 
la sociedad.

A continuación, se plantean las pregun-
tas de la investigación:

• ¿Cuáles son las prácticas evaluativas 
de los docentes de Quinto Grado de 
la escuela República   Panamá del 
Distrito Educativo 10-04?

• ¿Cuáles son las estrategias de evalua-
ción empleadas por los docentes de 
sexto grado de la escuela República 
de Panamá del Distrito Educativo 
10-04?

• ¿Cuál es el nivel de conocimiento 
sobre la evaluación en competencias 
que tienen los docentes de Quinto 
Grado de la escuela República de Pa-
namá del Distrito Educativo 10-04?

• ¿Cuáles son los criterios de evalua-
ción establecidos por las docentes de 
Quinto Grado de la escuela Repúbli-
ca de Panamá del Distrito Educativo 
10-04?

Objetivos de la investigación

Objetivo general 

Comprender las Prácticas evaluativas de 
los  docentes de Quinto Grado de la es-
cuela República de Panamá del Distrito 
Educativo 10-04

Objetivos específicos 

• Identificar Prácticas evaluativas en 
Quinto Grado de la escuela Repúbli-
ca de Panamá del Distrito Educativo 
10-04

• Describir las estrategias de evalua-
ción empleadas por los docentes de 
la escuela República de Panamá del 
Distrito Educativo 10-04

• Indagar sobre el nivel de conoci-
miento que tienen los docentes sobre 
la evaluación de competencias en el 
Quinto Grado de la escuela Repúbli-
ca de Panamá del Distrito Educativo 
10-04

• Describir los criterios de evaluación 
establecidos por los docentes en el 
Quinto Grado de la escuela Repúbli-
ca de Panamá del Distrito Educativo 
10-04. 

Relevancia de la investigación

La investigación sobre las prácticas eva-
luativas de los docentes de quinto grado 
en la escuela República de Panamá es de 
gran relevancia, en tanto busca anali-
zar y comprender los métodos y herra-
mientas de evaluación utilizados para 
medir el aprendizaje y desarrollo de los 
estudiantes. Esto es fundamental para 
identificar fortalezas y áreas de mejora 
en las estrategias evaluativas, con el ob-
jetivo de optimizar la calidad educativa 
y garantizar que los estudiantes reciban 
una educación equitativa y efectiva. Ade-
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más, este estudio puede proporcionar 
datos valiosos para la implementación 
de políticas educativas más informadas 
y prácticas pedagógicas más adecuadas, 
promoviendo un entorno de aprendizaje 
que favorezca el rendimiento académico 
y el desarrollo integral de los alumnos.

2.  Revisión de la literatura

Importancia de la Evaluación

La evaluación del alumno en su proceso 
de aprendizaje es crucial para determinar 
el nivel de aprendizaje y así identificar 
los temas que deben reforzarse en clase, 
dado que permite conocer la eficiencia 
del programa educativo. Campero et 
al., (2020), asegura que la evaluación es 
esencial para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje, ya que acredita los saberes, 
controla el aprendizaje y define el éxito 
del programa educativo. Indican que la 
evaluación implica calificación, medi-
ción, comparación, control, análisis, va-
loración, apreciación y juicio.

Principios Fundamentales de la 
Evaluación

Quesada (2006 como se citó en Fulano 
y Meneses 2022) menciona cuatro prin-
cipios clave:

1. Confiabilidad: Es fundamental tener 
seguridad en la información destinada al 
programa educativo, reflejando el nivel 
de logro del estudiante.

2. Validez: Debe medirse lo que se pre-
tende, asegurando que el instrumento 
seleccionado refleje el conocimiento.

3. Objetividad: La calificación debe fun-
damentarse evitando favoritismo, prejui-
cio y corrupción.

4. Autenticidad: La evaluación debe ser 
genuina.

Evaluación como Estrategia

Morales y Fernández (2022) afirman que 
la evaluación es el medio fundamental 
para conocer la relevancia social de los 
objetivos, el grado de avance, la eficien-
cia, eficacia e impacto de las acciones 
realizadas. La información obtenida del 
proceso evaluativo sirve de base para es-
tablecer lineamientos, políticas y estrate-
gias educativas.

Evaluación Internacional y Necesidad 
de Cambio

A nivel internacional, la evaluación es vis-
ta como necesaria para lograr la calidad 
educativa, ya que proporciona informa-
ción para establecer fortalezas y debilida-
des, orientando la planificación de clase, 
el diseño curricular y la implementación 
de políticas y programas. En el contexto 
local, existe un creciente reconocimiento 
de la necesidad de cambios significativos 
en las prácticas de evaluación para ase-
gurar una mayor calidad educativa, debi-
do a factores como la crisis en el sistema 
educativo, el deterioro de la calidad de la 
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educación y la insatisfacción con la eva-
luación tradicional.

Tipos de Evaluación

Evaluación Diagnóstica

• Se realiza antes del desarrollo de un 
proceso educativo para identificar 
necesidades, capacidades y com-
petencias de los alumnos (Barriga, 
2002 como se citó en Morales & 
Fernández, 2022).

• Permite diseñar planes de acción que 
favorezcan el aprendizaje según el 
ritmo de los estudiantes (Ministerio 
de Educación de la República Domi-
nicana [MINERD], 2016).

Evaluación Formativa

• Se realiza concomitantemente con 
el proceso de enseñanza-aprendizaje 
para regular y ajustar las condiciones 
pedagógicas (Barriga, 2002 como se 
citó en Morales & Fernández, 2022).

• Valora de forma continua y progresi-
va los aprendizajes de los estudiantes 
(MINERD, 2016).

Evaluación Sumativa

• Se realiza al término de un proceso 
instruccional o ciclo educativo para 
verificar el grado en que las intencio-
nes educativas han sido alcanzadas 
(Barriga, 2002 como se citó en Mo-
rales & Fernández, 2022).

• Cuantifica el aprendizaje de los indi-
cadores de logros y se comunica a la 
familia del alumno para una mayor 
integración en el proceso educativo 
(MINERD, 2016).

Evaluación Participativa

La ordenanza 04-2023 establece que la 
evaluación de los aprendizajes es partici-
pativa, involucrando a los diferentes ac-
tores del sistema educativo (MINERD, 
2023). Se distinguen tres tipos de evalua-
ción según los participantes:

1. Autoevaluación: Permite que el alum-
no sea consciente de su aprendizaje, iden-
tificando fortalezas y áreas de mejora.

2. Coevaluación: Evaluación entre com-
pañeros que refuerza el aprendizaje coo-
perativo y grupal.

3. Heteroevaluación: Evaluación realiza-
da por una persona de un nivel distinto, 
habitualmente el docente, que retroali-
menta las estrategias y actividades reali-
zadas.

Tipos de instrumentos de evaluación 
según Sistematización de experien-
cias: Planificación, formación y ges-
tión participativa)

Los tipos de instrumentos de evaluación 
descritos en el documento “Sistematiza-
ción de experiencias: Planificación, for-
mación y gestión participativa” incluyen:
Registro Descriptivo: Puede ser indivi-
dual o grupal (3-5 alumnos) y se enfoca 
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en recabar información sobre compe-
tencias observables mediante criterios 
específicos, proporcionando una descrip-
ción detallada del comportamiento del 
alumno. Sus componentes incluyen la 
competencia evaluada, el momento de la 
evaluación, los indicadores, la actividad 
evaluada, los alumnos involucrados, así 
como la descripción e interpretación de 
lo observado (Peña, 2010).

Registro Anecdótico: Registra sucesos 
imprevistos del alumno, usualmente de 
manera individual. Sus componentes son 
la fecha, hora, datos del alumno, contex-
to, actividad evaluada, y la descripción e 
interpretación de lo observado.

Lista de Cotejo (Lista de Control): Aplica-
ble tanto de forma individual como gru-
pal y usado en varios niveles educativos. 
Sus componentes incluyen competencias, 
indicadores, la cantidad de alumnos, es-
cala de ejecución, y juicio de valor.

Escala de Estimación (Actitudes): Permi-
te estimaciones cualitativas y cuantitati-
vas dentro de un continuo para evaluar 
el grado de dominio de un indicador por 
el alumno. Incluye escalas de frecuencias 
y de actitudes, y sus componentes son la 
competencia a observar, datos del alumno, 
criterios, escala valorativa, e indicadores.

Guía de Observación: Registra aspectos 
observables en el alumno durante una 
actividad, útil para evaluar competencias 
prácticas desde la Educación Básica has-
ta Superior.

Portafolio: Contiene información sobre 
el proceso de aprendizaje y desarrollo del 
alumno, reflejando la mejora, esfuerzo, 
logros significativos y reflexiones del es-
tudiante.

Rúbrica: Instrumento de evaluación del 
desempeño basado en competencias e 
indicadores de logro, diseñado con una 
taxonomía que establece niveles de do-
minio.

Además, se abordan las estrategias y téc-
nicas de evaluación tales como la eva-
luación por competencias, que facilita la 
creación de ambientes de aprendizaje sig-
nificativos y la recolección de evidencias 
sobre los aprendizajes logrados; la evalua-
ción alternativa, que considera no solo el 
conocimiento, sino también lo que el es-
tudiante puede hacer y su actitud; y la 
evaluación formativa, que identifica pro-
gresos y necesidades durante el proceso 
pedagógico.

La implementación de estos instrumen-
tos y estrategias, adaptados a las necesi-
dades y contextos educativos, facilita una 
evaluación efectiva y formativa, promo-
viendo el desarrollo integral de los estu-
diantes y la mejora continua de la prácti-
ca docente (Peña, 2010).

Evaluación Alternativa:

• Evaluar no solo lo que el estudiante 
sabe, sino lo que puede hacer y su ac-
titud (Sanmartí, 2020).
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• Uso de múltiples procedimientos y 
técnicas, más allá de los exámenes.

• Evaluación reflexiva para la mejora de 
la práctica docente y el progreso del 
estudiante.

• Aplicación en el Sistema Educativo 
Dominicano

Observación y Registro Anecdótico:

• Estrategias para una evaluación pro-
cesual.

• Favorecen la reflexión del aprendizaje 
y la formación de un sujeto crítico.

Evaluación Formativa:

• Identificación de progresos y necesi-
dades durante el proceso pedagógico.

• Beneficia tanto al docente como al 
alumno.

Decisiones Basadas en la Evaluación:

Introducción de nuevas estrategias, revi-
sión de las existentes, ajuste en la dificul-
tad de actividades, activación de sistemas 
de apoyo, y participación de familias en 
acciones específicas.

Evaluación Institucional

Importancia de la Evaluación Educativa:

• Permite monitorear lo esencial en la 
vida institucional.

• Adaptación de instrumentos a las 
características del personal y los cen-
tros educativos.

Selección de Instrumentos:

No existe un instrumento de evaluación 
mejor que otro; su pertinencia depende 
de la finalidad y el contexto en el que se 
aplique. La selección adecuada del ins-
trumento debe considerar:

• La naturaleza de los aprendizajes a 
evaluar (conceptuales, procedimen-
tales o actitudinales).

• El nivel educativo y las características 
del grupo evaluado.

• La validez y confiabilidad del instru-
mento en relación con los objetivos 
de aprendizaje.

• La adecuación a metodologías activas 
que favorezcan el aprendizaje signi-
ficativo.

Evaluación Continua

La evaluación continua es un proceso 
sistemático que permite monitorear el 
aprendizaje de los estudiantes de manera 
progresiva (Sanmartí, 2020).  Sus carac-
terísticas principales incluyen:

• Seguimiento constante: Se realiza a 
lo largo del proceso formativo, no 
solo al final.
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• Retroalimentación oportuna: Brinda 
información que permite ajustes en 
la enseñanza y el aprendizaje.

• Fomento del aprendizaje autónomo: 
Los estudiantes identifican sus avan-
ces y oportunidades de mejora.

• Diversificación de técnicas e instru-
mentos: Se combinan pruebas escri-
tas, observaciones, rúbricas, portafo-
lios, entre otros.

Evaluación de Competencias según 
Sanmartí (2020)

El enfoque de evaluación de compe-
tencias representa un nuevo paradig-
ma, orientado al desempeño integral 
de los estudiantes en situaciones con-
textualizadas. Sus principales apor-
tes incluyen:

• Identificación de logros y áreas de 
mejora: Se centra en la aplicación del 
conocimiento y en la resolución de 
problemas reales.

• Superación del enfoque tradicional: 
Deja atrás la evaluación basada en 
contenidos fragmentados y promue-
ve una visión holística del aprendi-
zaje.

Evaluación Integral

Este enfoque considera la evaluación 
como un proceso que abarca múltiples 
dimensiones del aprendizaje. Sus com-
ponentes clave son:

• Evaluación de competencias en to-
dos los niveles educativos, desde la 
educación inicial hasta la formación 
profesional.

• Procesos de diagnóstico, capacita-
ción, acreditación y certificación, 
que garantizan el reconocimiento 
del desempeño en distintos ámbitos 
(Sanmartí, 2020).

• Uso de criterios claros y objetivos, 
evitando sesgos en la valoración de 
los aprendizajes.

Formación Integral y Evaluación

La evaluación debe abordar el desempe-
ño del estudiante desde una perspectiva 
global e integrada. Para ello, es funda-
mental:

• Aplicar técnicas y procedimientos 
diversos, como estudios de casos, 
proyectos, autoevaluación y coeva-
luación.

• Contextualizar la evaluación, consi-
derando factores socioculturales y el 
entorno de aprendizaje.

• Garantizar equidad y justicia en la 
evaluación, permitiendo que todos 
los estudiantes tengan oportunida-
des de demostrar sus competencias.

La implementación de diversos instru-
mentos y estrategias de evaluación, adap-
tados a las necesidades y contextos edu-
cativos, facilita una evaluación efectiva 
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y formativa, promoviendo el desarrollo 
integral de los estudiantes y la mejora 
continua de la práctica docente.

3. Métodos 

Paradigma de la investigación 

El marco metodológico de esta investi-
gación se fundamenta en un paradigma 
interpretativo postpositivista, que busca 
comprender el sentido de la acción social 
en el contexto del mundo de la vida y 
desde la perspectiva de los participantes 
(Vasilachis, 2016, cómo se citó en Rojas, 
2022). Se adopta este paradigma por-
que permite comprender en contexto el 
sentido que tienen para los docentes sus 
prácticas evaluativas en relación con el 
modelo de evaluación por competencias, 
utilizando técnicas dialógicas y narra-
tivas que favorecen la comprensión del 
problema investigado. 

Las investigaciones cualitativas se basan 
en una lógica inductiva, exploran y des-
criben para luego generar perspectivas 
teóricas, yendo de lo particular a lo ge-
neral. Por tanto, el enfoque cualitativo 
se concibe como un conjunto de prác-
ticas interpretativas que hacen visible el 
mundo, lo transforman y convierten en 
representaciones como observaciones, 
anotaciones, grabaciones y documentos 
(Hernández y Mendoza 2018).

Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es cuali-
tativo, una actividad de indagación sis-
temática que profundiza sobre los fenó-
menos humanos y el descubrimiento de 
redes de significatividad social (Esteban, 
2019). Este tipo de estudio permite ana-
lizar discursos , así como el sentido de-
tallado que los informantes le dan a sus 
relaciones con el mundo y con otros suje-
tos. Se trata de acercarse a un panorama 
más amplio de los ambientes cotidianos 
en el marco de los significados que las 
comunidades les otorgan, utilizando una 
variedad de herramientas de indagación 
y de recolección de datos (Denzin y Lin-
coln, 2012 como se citó en Rojas, 2022). 

Método 

Se utilizó el método fenomenológico 
para comprender las experiencias indi-
viduales de los docentes respecto a las 
prácticas evaluativas llevadas a cabo en la 
institución en las diferentes áreas y desde 
la perspectiva construida colectivamente. 
Los instrumentos de recolección de in-
formación permitieron el análisis de los 
discursos planteados frente a estas prác-
ticas (Hernández, et al. 2018).

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptivo, y 
busca especificar las propiedades, carac-
terísticas y perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos u objetos que 
se someten a análisis (Hernández, et al. 
2018). Este estudio pretende identificar 
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las características de las prácticas eva-
luativas implementadas por los docentes 
de la Facultad de Salud con relación al 
modelo de evaluación por competencias, 
reconociendo el quehacer de los docentes 
y la riqueza de los significados que tiene 
para ellos la evaluación de los aprendi-
zajes, para contribuir a la construcción 
de conocimiento y pensamiento crítico 
(Sánchez, 2022).

Informantes Clave

En el contexto de esta investigación, se 
utilizará el término “informantes cla-
ve,” que refiere a individuos que poseen 
información relevante, amplia y precisa 
sobre un tema específico en un contexto 
particular. Estas personas tienen acceso a 
información importante sobre las activi-
dades de una comunidad, grupo o insti-
tución educativa. Son individuos con ex-
periencia y conocimientos significativos 
sobre el tema en cuestión y tienen la ca-
pacidad de comunicar esta información 
de manera efectiva. Además, están dis-
puestos a colaborar en la investigación.

En este estudio, los informantes clave 
estarán conformados por los docentes 
del nivel primario de la escuela Repú-
blica de Panamá del Distrito Educativo 
10-04, quienes se seleccionarán inten-
cionalmente debido a su profunda com-
prensión de la profesión docente y su ex-
periencia directa en la práctica educativa. 

Sus perspectivas y experiencias se consi-
derarán fundamentales para comprender 
la realidad estudiada y fueron analizadas 
por la investigadora para desarrollar las 
categorías de análisis. Los criterios de se-
lección se detallan en el cuadro Nº 1, y 
cada informante clave se identifica me-
diante una codificación que incluye sus 
iniciales, sexo y un número secuencial de 
entrevista, reflejado de la siguiente ma-
nera: LS-H1, YA-H2, BP-H3, BM-V4, 
LM-V5, RR-V6.

4. Resultados

Los resultados de este estudio sobre las 
Prácticas Evaluativas de los docentes de 
Quinto Grado en la escuela República 
de Panamá muestran un predominio 
de métodos tradicionales de evaluación, 
como pruebas escritas y cuestionarios, y 
una escasa utilización de estrategias in-
novadoras. Estos hallazgos coinciden con 
investigaciones previas que señalan la 
persistencia de enfoques centrados en la 
memorización y la evaluación sumativa 
en las aulas (Martínez-Rizo & Mercado, 
2015; Esteban, 2019). Este tipo de prác-
ticas limita el desarrollo de habilidades 
críticas y competencias esenciales en los 
estudiantes, alineándose con las observa-
ciones de Campero et al., (2020), quie-
nes abogan por un enfoque más integral 
y continuo en la evaluación educativa.
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Tabla 1: Matriz resultados del estudio 

Fuente: Elaboración propia
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4.1. Discusión de los resultados

En el análisis de los discursos pedagógi-
cos, se observa que los docentes recono-
cen la importancia de la evaluación, no 
solo como un medio para calificar, sino 
como una herramienta formativa que 
guía la enseñanza y se adapta a las nece-
sidades de los estudiantes. Esto refleja un 
entendimiento más profundo del proceso 
evaluativo, similar al enfoque propuesto 
por Sanmartí (2020), quien destaca la 
necesidad de integrar la evaluación con 
el aprendizaje continuo. La evaluación 
formativa, según Morales y Fernández 
(2022), debe permitir ajustes constantes 
y progresos en el proceso de aprendizaje, 
promoviendo así la autonomía y autorre-
gulación del estudiante.

La triangulación de datos realizada a 
través de entrevistas, observaciones par-
ticipantes y análisis documental sugiere 
que, aunque los docentes utilizan una 
variedad de métodos evaluativos, toda-
vía existe una falta de reflexión crítica 

sobre el impacto de estas prácticas en el 
aprendizaje de los estudiantes. Este ha-
llazgo es consistente con el análisis de 
Fulano-Vargas y Meneces-Runza (2023), 
quienes subrayan la necesidad de que los 
docentes reflexionen más sobre sus prác-
ticas evaluativas y busquen activamente 
mejorar la calidad del aprendizaje.

Por lo tanto, los resultados de este estu-
dio indican la necesidad de reorientar las 
prácticas evaluativas hacia un enfoque 
más integral que promueva no solo el 
conocimiento, sino también el desarrollo 
de habilidades y competencias. Esto im-
plica empoderar a los estudiantes como 
agentes activos de su propio aprendiza-
je y fomentar la reflexión docente para 
mejorar las prácticas evaluativas. Estos 
hallazgos son coherentes con la literatu-
ra existente, que aboga por transformar 
la evaluación en una herramienta que 
promueva el aprendizaje continuo y va-
lore la diversidad en el aula (Aristi, 2019; 
Ministerio de Educación de la República 
Dominicana, 2023).
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Tabla 2: Triangulación de datos

Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones

Tomando como referencias los resulta-
dos se obtienen las siguientes conclusio-
nes por objetivos: 

Primer Objetivo: Identificar prácticas 
evaluativas en Quinto Grado de la es-
cuela República de Panamá del Distrito 
Educativo 10-04. Se concluye que la eva-
luación en el aula es fundamental para 
el reconocimiento de las dificultades y 
para la construcción de conocimientos 
que promuevan la mejora continua tanto 
para alumnos como para docentes. En el 
Quinto Grado de la escuela República de 
Panamá, es necesario identificar las prác-
ticas evaluativas actuales para entender 
cómo estas están influyendo en el apren-
dizaje de los estudiantes. La evaluación 
debe ser un proceso continuo, desde el 
inicio hasta el final del año escolar, y no 
un evento aislado al final del curso. Por 
ello, este objetivo se centra en identificar 
y analizar las prácticas evaluativas im-
plementadas por los docentes, con el fin 
de evaluar si estas prácticas contribuyen 
efectivamente al desarrollo del aprendi-
zaje autónomo y autorregulador de los 
estudiantes.

Segundo Objetivo: Describir las estra-
tegias de evaluación empleadas por los 
docentes de la escuela República de Pa-
namá del Distrito Educativo 10-04.  Se 
concluye que las estrategias de evaluación 
son el núcleo de la práctica educativa y 
deben reflejar la complejidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Este objetivo 
busca describir en detalle las estrategias 

de evaluación utilizadas por los docen-
tes en el Quinto Grado, con un enfoque 
en prácticas que sean enriquecedoras, 
críticas y participativas. La evaluación 
no debe limitarse a calificar actividades 
finales, sino que debe integrar procesos 
continuos de enseñanza y aprendizaje, 
fomentando la argumentación, la orali-
dad y la experimentación. Al describir 
estas estrategias, se busca proporcionar 
una comprensión más profunda de cómo 
se lleva a cabo la evaluación y cómo estas 
prácticas pueden mejorarse para apoyar 
mejor a los estudiantes.

Tercer Objetivo: Indagar sobre el nivel de 
conocimiento que tienen los docentes so-
bre la evaluación de competencias en el 
Quinto Grado de la escuela República de 
Panamá del Distrito Educativo 10-04. 
Se extraen las siguientes conclusiones:

La evaluación de competencias es una 
herramienta clave para el desarrollo in-
tegral de los estudiantes. Este objetivo se 
enfoca en investigar el nivel de conoci-
miento y comprensión que los docentes 
tienen sobre la evaluación de competen-
cias en el Quinto Grado. Es crucial que 
los docentes posean un conocimiento 
sólido de las prácticas evaluativas forma-
tivas, que vean la evaluación como un 
proceso integral y continuo, y que com-
prendan la importancia de valorar no 
solo el resultado final, sino también los 
procesos de aprendizaje y desarrollo de 
habilidades del estudiante. Al entender 
el nivel de conocimiento de los docen-
tes, se pueden identificar necesidades de 
formación y desarrollo profesional que 
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mejoren la calidad de la enseñanza y la 
evaluación.

Cuarto Objetivo: Describir los criterios 
de evaluación establecidos por los do-
centes en el Quinto Grado de la escuela 
República de Panamá del Distrito Edu-
cativo 10-04, se concluye que:

Los criterios de evaluación son esencia-
les para guiar y valorar el aprendizaje de 
los estudiantes. Este objetivo se propone 
describir los criterios de evaluación esta-
blecidos por los docentes en el Quinto 
Grado, considerando la diversidad de los 
alumnos y sus contextos específicos. La 
evaluación debe ser inclusiva y adaptarse 
a las diferentes necesidades, fortalezas, 
motivaciones y expectativas de los es-
tudiantes. Al describir estos criterios, se 
busca entender cómo los docentes están 
integrando la evaluación con los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje, y cómo 
estos criterios están siendo utilizados 
para fomentar una educación de calidad.
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Resumen

Objetivo: Evaluar el impacto de la herra-
mienta digital Symbolab en el aprendiza-
je de funciones polinómicas de segundo 
grado en estudiantes de tercer grado de 
nivel secundario. Metodología: En el es-
tudio se adoptó un diseño experimental 
con grupos control y experimental. Se 
aplicaron prepruebas y pospruebas para 
medir el conocimiento de los estudian-
tes antes y después del uso de Symbo-
lab. En adición, se realizaron encuestas 
y entrevistas a los docentes para evaluar 
su percepción sobre la herramienta. Re-
sultados: Los estudiantes que utilizaron 
Symbolab mostraron una mejora signifi-
cativa en la comprensión de las funciones 
polinómicas. Los análisis estadísticos, 
incluyendo la prueba T-Student, con-

Abstract

Objective: To evaluate the impact of the 
Symbolab digital tool on the learning of 
second-degree polynomial functions in 
third-grade secondary students. Metho-
dology: The study adopted an experimen-
tal design with control and experimen-
tal groups. Pre-tests and post-tests were 
applied to measure students’ knowledge 
before and after using Symbolab. Ad-
ditionally, surveys and interviews with 
teachers were conducted to assess their 
perceptions of the tool. Results: Students 
who used Symbolab showed significant 
improvement in understanding polyno-
mial functions. Statistical analyses, in-
cluding the T-Student test, confirmed 
significant differences in academic per-
formance between the control and expe-
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firmaron diferencias significativas en el 
rendimiento académico entre los grupos 
control y experimental. Conclusiones: 
Symbolab mejoró significativamente el 
aprendizaje de las funciones polinómicas 
de segundo grado, lo que sugiere su po-
tencial como herramienta pedagógica en 
la enseñanza de matemáticas.

Palabras claves: Symbolab, aprendizaje 
matemático, tecnología educativa, herra-
mientas digitales, funciones polinómicas.

rimental groups. Conclusions: Symbo-
lab significantly enhanced the learning 
of second-degree polynomial functions, 
highlighting its potential as a pedagogi-
cal tool in mathematics education.

Keywords: Symbolab, mathematical 
learning, educational technology, digital 
tools, polynomial functions.
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1. Introducción

El avance de las tecnologías educativas 
ha transformado significativamente los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, es-
pecialmente en áreas desafiantes como 
las matemáticas. Una de las principales 
dificultades que enfrentan los estudian-
tes es el aprendizaje de las funciones po-
linómicas de segundo grado, debido a su 
nivel de abstracción y complejidad. Este 
estudio surge con el objetivo de abordar 
esta problemática mediante la integra-
ción de herramientas tecnológicas inno-
vadoras, como Symbolab, en el contexto 
educativo. Symbolab es una plataforma 
digital que permite resolver problemas 
matemáticos paso a paso, facilitando la 
comprensión y aplicación de conceptos 

matemáticos complejos (Ruiz, 2023).

El interés científico de este trabajo radica 
en la necesidad de optimizar el proceso 
de aprendizaje de funciones polinómi-
cas y en la exploración de cómo las tec-
nologías digitales pueden complemen-
tar y mejorar los métodos tradicionales 
de enseñanza. Investigaciones previas, 
como las de Gutiérrez (2021) y Mer-
cedes (2022), han demostrado que las 
herramientas tecnológicas no solo incre-
mentan el rendimiento académico, sino 
que también motivan a los estudiantes 
al ofrecer un enfoque más interactivo y 
accesible. Sin embargo, el uso de Symbo-
lab en el aprendizaje de funciones poli-
nómicas de segundo grado no había sido 
investigado de manera exhaustiva en el 
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contexto dominicano, lo que genera una 
pregunta fundamental: ¿Cómo influye 
esta herramienta digital en el rendimien-
to académico y en la comprensión de 
conceptos matemáticos abstractos? 

Este artículo tiene como objetivo princi-
pal evaluar el impacto de Symbolab en el 
aprendizaje de funciones polinómicas de 
segundo grado en estudiantes de tercer 
grado del Liceo Profesor Carmelo de Je-
sús Sandoval García, ubicado en Santia-
go de los Caballeros. Se plantea la hipó-
tesis de que la integración de Symbolab 
mejora significativamente el rendimiento 
académico en comparación con los mé-
todos tradicionales. Esta investigación 
no solo busca aportar evidencia empírica 
sobre la eficacia de Symbolab, sino tam-
bién contribuir al diseño de estrategias 
pedagógicas que potencien el aprendizaje 
de matemáticas en niveles secundarios.

2. Revisión de la literatura

En los últimos años, el uso de herramien-
tas digitales ha sido un tema de gran in-
terés en la educación de las Matemáti-
cas. Investigaciones previas, como las de 
Orrala Figueroa (2023) y Ruiz (2023), 
han demostrado que plataformas como 
Symbolab pueden facilitar el aprendizaje 
de matemáticas al proporcionar solucio-
nes detalladas, paso a paso de problemas 
complejos. Además, Mercedes (2022), 
destaca el uso de simulaciones y herra-
mientas interactivas como un medio para 
motivar a los estudiantes y hacer más ac-

cesibles los conceptos difíciles. Alcequiez 
(2021) en su artículo “Matemáticas y 
TIC: una estrategia innovadora para el 
desarrollo de competencias en el nivel se-
cundario. Una revisión de literatura”, se 
refiere a un análisis descriptivo, el cual se 
fundamenta en la parte teórica a través 
de la revisión de documentos y artículos 
relacionados con las matemáticas y las 
Tecnologías de la Información y la Co-
municación como estrategia innovadora, 
de los cuales se realizaron varios plantea-
mientos y afirmaciones sobre cómo son 
un excelente recurso y estrategia para los 
procesos de enseñanza aprendizaje.

Desde una perspectiva teórica, es crucial 
demostrar que, al implementar estrate-
gias metodológicas innovadoras, los do-
centes tienen la capacidad de elevar las 
habilidades en el aprendizaje de funcio-
nes polinómicas de segundo grado, lo 
cual contribuye significativamente en el 
proceso educativo necesario para satisfa-
cer los requisitos de la institución educa-
tiva. (Jijón, 2022).

Una perspectiva sobre el aprendizaje pro-
viene de Wittrock (1992), citado en Lora 
(2020), quien lo describe como el proce-
so mediante el cual se obtienen cambios 
relativamente duraderos en la compren-
sión, actitudes, conocimientos, habilida-
des y capacidades a partir de experiencias 
vividas. Las estrategias metodológicas 
adecuadas pueden permitir a los estu-
diantes no solo reconocer las caracterís-
ticas de las funciones, sino también apli-
carlas en situaciones de la vida cotidiana, 
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proporcionando un aprendizaje más in-
tegrado y aplicable, así lo afirma (JUMP 
Math España y Chile, 2020).

Mercedes (2022), en su investigación ti-
tulada “Herramientas de simulación en 
la enseñanza aprendizaje de Matemáti-
ca” tiene como objetivo determinar cuá-
les herramientas de simulación sirven de 
sustento en la enseñanza aprendizaje de 
la matemática. Para los educadores es-
tas herramientas desempeñan un papel 
crucial en el fortalecimiento del proceso 
de aprendizaje. Su aplicación constante, 
tanto de forma sincrónica como asíncro-
na, que contribuye de manera significa-
tiva a mejorar la comprensión y el des-
empeño de los estudiantes en el área de 
matemáticas.

Según Ramos J. (2021, como se citó en 
Figueroa (2022), una herramienta digi-
tal es un software diseñado para funcio-
nar en diversos dispositivos electrónicos, 
como computadoras, teléfonos móviles 
o tabletas, ya sea conectado o desconec-
tado de internet. Su finalidad principal 
es facilitar actividades específicas, tales 
como cálculos, comunicación, búsque-
da de información y procesamiento de 
datos, promoviendo la innovación y el 
progreso. En el ámbito de las matemáti-
cas, una herramienta matemática incluye 
cualquier dispositivo, método o software 
empleado para realizar cálculos, resolver 
problemas o analizar datos. Estas herra-
mientas abarcan desde instrumentos físi-
cos básicos, como reglas y calculadoras, 
hasta programas avanzados de análisis 
numérico o álgebra computacional. 

Una función implica el proceso de re-
lacionar dos elementos entre sí, y esto 
ocurre con frecuencia en la vida diaria, 
especialmente en situaciones en las que 
se busca entender un fenómeno. La ma-
temática entra en juego al asignar letras 
a las variables involucradas en el evento, 
las cuales se denominan variables inde-
pendientes y dependientes dependiendo 
de su comportamiento. Así, se puede de-
finir una función como una “asociación 
o relación establecida entre dos conjun-
tos de elementos, donde a cada elemento 
del conjunto de entrada le corresponde 
exactamente un elemento del conjunto 
de salida” (Gutiérrez 2021, p. 18).

Symbolab se presenta como un completo 
laboratorio virtual dedicado a las mate-
máticas, cuyas organización y exhausti-
vidad son sus principales características. 
Su interfaz, disponible también en espa-
ñol, ofrece una diversidad de opciones 
accesibles a través de menús intuitivos. 
Desde ecuaciones algebraicas hasta con-
ceptos analíticos, esta herramienta abar-
ca un amplio espectro de problemas ma-
temáticos, que se adaptan  tanto a niveles 
educativos básicos como universitarios. 
Además de su versión en línea, se en-
cuentra disponible para dispositivos mó-
viles, ampliando así su accesibilidad. Su 
utilidad se extiende más allá de la mera 
resolución de problemas,  en tanto pro-
porciona formularios que complementan 
el aprendizaje con propiedades y defini-
ciones esenciales en el estudio de las ma-
temáticas (Ruiz, 2023).
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3. Métodos

Se empleó un diseño de investigación ex-
perimental, que incluyó la aplicación de 
un test a dos grupos de trabajo: un grupo 
experimental y un grupo de control. Los 
datos fueron controlados en función de 
las variables medidas. Supo (2020) expli-
ca que el diseño fue de tipo prospectivo, 
transversal -se mide en un intervalo de 
tiempo específico- y de nivel relacional. 
Este estudio también clasifica como de 
campo.  Los investigadores recolectaron 
datos directamente en el lugar de los he-
chos, obteniéndolos de fuentes primarias 
de manera detallada.

Martínez (2022) define las técnicas de 
recolección de datos como herramientas 
diseñadas para obtener información de 
forma eficiente y efectiva con fines in-
vestigativos y analíticos. Estas técnicas 
son clave para desarrollar sistemas de 
información relacionados con el proce-
so de investigación. Según el autor, los 
instrumentos de recolección de datos son 
los medios utilizados para recopilar y or-
ganizar la información necesaria sobre el 
objeto de estudio, asegurando que estos 
se alineen con los objetivos específicos de 
la investigación. La correcta selección de 
estas técnicas es esencial para garantizar 
la integridad de los datos y la validez de 
los resultados. Por ello, es crucial evaluar 
cuidadosamente las opciones disponibles 
y elegir las técnicas más adecuadas se-
gún el enfoque de la investigación, ya sea 
cuantitativo o cualitativo.

La fiabilidad de los instrumentos se eva-
luó mediante el índice Alpha de Cron-
bach. Los instrumentos se probaron con 
los participantes y los datos recopilados 
se analizaron utilizando Microsoft Ex-
cel, donde se calculó un valor de  . Se-
gún George y Mallery (2003, citado por 
Frías-Navarro, 2022), este valor indica 
que el instrumento es excelente, ya que se 
encuentra en el rango  . Esto refleja que 
los ítems de la escala miden de manera 
consistente el mismo constructo teóri-
co. Frías-Navarro y Pascual-Soler (2024) 
destacan que el Alpha de Cronbach es 
una herramienta esencial para garantizar 
la coherencia interna de los ítems en rela-
ción con el concepto medido.

Para presentar los resultados, se utiliza-
ron tablas de frecuencia simples y por-
centajes como medios claros y directos 
de exposición. Además, se aplicó la prue-
ba estadística T-Student con el progra-
ma Microsoft Excel para identificar di-
ferencias significativas entre los grupos 
y analizar la relación entre las variables. 
Esta prueba permitió determinar si las 
diferencias en el aprendizaje de funcio-
nes polinómicas de segundo grado entre 
ambos grupos eran estadísticamente sig-
nificativas. Todo  en línea con el análi-
sis de razonamiento inferencial descrito 
por Lugo-Armenta y Pino-Fan (2022). 
El estudio también se complementó con 
fuentes secundarias, como libros, tesis, 
reglamentos y páginas web, que fueron 
analizadas detalladamente.

En este estudio, se desarrolló un plan de 
intervención para la recolección de datos, 
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con el objetivo de evaluar el impacto de 
la herramienta Symbolab en el aprendi-
zaje de funciones polinómicas de segun-
do grado en estudiantes de tercer grado 
del primer ciclo de nivel secundario del 
liceo Profesor Carmelo de Jesús Sando-
val García, Distrito 08-04, Santiago de 
los Caballeros, República Dominicana, 
durante el año escolar 2023-2024. 

3.1. Población y muestra

De acuerdo con Sampieri (2018), la po-
blación o universo se define como el 
conjunto completo de casos que cum-
plen con ciertas características o especi-
ficaciones particulares. Esto implica que 
cualquier elemento que se ajuste a los 
criterios establecidos forma parte de la 
población en estudio.

En esta investigación, la población estu-
vo compuesta por seis docentes de mate-
máticas y 102 estudiantes de tercer grado 
del nivel secundario del Liceo Profesor 
Carmelo de Jesús Sandoval García, ubi-
cado en el Distrito 08-04, Santiago de 
los Caballeros, República Dominicana, 
durante el año escolar 2023-2024.

La selección de la muestra siguió un pro-
cedimiento estructurado. En primer lu-
gar, se consideraron los diferentes estra-
tos de la población y su distribución en 
función del tamaño muestral. Posterior-
mente, se utilizó un muestreo sistemá-
tico, que consiste en seleccionar un ele-
mento k-ésimo dentro de una población 
ordenada, partiendo de un elemento ini-
cial elegido al azar (Martello & Cleve, 
2024). Para implementar este método, 
se empleó una ruleta para determinar el 
primer número en cada sección, a partir 
del cual se aplicó la selección k-ésima.

Finalmente, se realizó un sorteo entre los 
48 alumnos seleccionados. Este proceso 
permitió asignar aleatoriamente a 24 es-
tudiantes al grupo control, mientras que 
los 24 restantes conformaron el grupo 
experimental. Este enfoque garantizó la 
imparcialidad en la selección de los par-
ticipantes, un aspecto esencial para pre-
servar la validez de los resultados obteni-
dos en la investigación.
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Gráfico 1: Muestra en función del sexo y el rol

Fuente: Datos Obtenidos en Coordinación de Registro del Centro Educativo por los Autores.

4. Resultados

Para identificar el nivel de conocimiento 
de los estudiantes sobre las funciones po-
linómicas de segundo grado y su acceso 
a la herramienta Symbolab, se diseñó un 
instrumento de evaluación de 12 ítems 

que se aplicó a una muestra de 48 estu-
diantes. Un  análisis detallado permitió 
obtener una visión precisa del nivel de 
conocimiento de los participantes, cuyos 
resultados se presentan en la Tabla 1.  Se 
muestra el desempeño tanto del grupo 
experimental como del grupo control en 
cuatro columnas.

Tabla 1: Resumen de las Calificaciones Obtenidas en la Preprueba 



116 Impacto de la herramienta Symbolab en el aprendizaje de funciones polinómicas de segundo grado en estudiantes de tercer grado del nivel secundario

Fuente: Prueba Escrita Aplicada a los Estudiantes

Gráfico 2: Resumen de las Calificaciones Obtenidas en la Preprueba
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Fuente: Prueba Escrita Aplicada a los Estudiantes

De acuerdo con el objetivo, Evaluar el ni-
vel de conocimiento que tienen los alum-
nos sobre los conceptos relacionados con 
las funciones polinómica de segundo 
grado después de emplear la herramienta 
digital Symbolab,  se elaboró un instru-
mento de evaluación compuesto por 12 
ítems, diseñados para medir la compren-

sión de los estudiantes en relación con las 
funciones polinómicas de segundo grado 
el cual fue aplicado a la muestra selec-
cionada de 48 estudiantes. La tabla 2 de 
cuatro columnas presenta los resultados 
obtenidos en la posprueba, tanto del gru-
po experimental como del grupo control.
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Tabla 2: Resumen de las Calificaciones Obtenidas en la Posprueba

Fuente: Prueba Escrita Aplicada a los Estudiantes.
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Gráfico 3: Resumen de las Calificaciones Obtenidas en la Posprueba

Fuente: Prueba Escrita Aplicada a los Estudiantes
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Tabla 3: Prueba T de Student para Dos Muestras Suponiendo Varianzas Iguales

Gráfico 3: Resumen de las Calificaciones Obtenidas en la Posprueba

Fuente: Adaptado de El Tio Estadístico (2020)

Nonta: YouTube: https://youtu.be/3uZ7M97JRO8
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Para analizar la información obtenida en 
este estudio, se tomó como base los datos 
obtenidos de las observaciones y pruebas 
realizadas a los docentes y estudiantes de 
tercer grado del primer ciclo de nivel se-
cundario del Liceo Profesor Carmelo de 
Jesús Sandoval García, Distrito 08-04, 
Santiago de los Caballeros; República  
Dominicana.  Año Escolar 2023-2024.
Los resultados mostraron una mejora 
significativa en el grupo experimental 
respecto al grupo control. El promedio 
de las calificaciones posprueba fue de 
74.63 en el grupo experimental, compa-
rado con 62.50 en el grupo control. Es-
tos resultados fueron validados mediante 
la prueba T-Student, con un P-valor < 
0.05, confirmando diferencias estadísti-
camente significativas.

4.1 Discusión de los resultados

La implementación del software inte-
ractivo en el Liceo Profesor Carmelo de 
Jesús Sandoval García tuvo un impacto 
positivo en el aprendizaje de Matemáti-
cas entre los estudiantes de tercer grado 
de secundaria. Los resultados mostraron 
una mejora significativa en áreas como 
la resolución de problemas y la compren-
sión de conceptos abstractos, lo cual con-
firma la afirmación de González (2023) 
respecto a que estas herramientas faci-
litan el aprendizaje significativo al pro-
mover la interacción y la visualización 
dinámica. Este avance es especialmente 
relevante en un contexto donde los estu-
diantes enfrentan desafíos para conectar 
los conceptos matemáticos con situacio-
nes prácticas.

El análisis cualitativo reveló un incre-
mento en la motivación estudiantil, atri-
buida a la interactividad y dinamismo 
del software. Los estudiantes expresaron 
sentirse más comprometidos con las acti-
vidades y destacaron cómo la plataforma 
les permitía aprender de manera autó-
noma y creativa. Este hallazgo respalda 
investigaciones que señalan el valor mo-
tivacional de las tecnologías interactivas 
en ambientes educativos.

Por cierto, el estudio también identificó 
limitaciones que deben considerarse. La 
duración relativamente corta de la inter-
vención pudo restringir el alcance de los 
resultados, y el hecho de haberse desarro-
llado en un contexto específico plantea 
desafíos para generalizar los hallazgos. 
Además, la capacitación docente fue una 
variable crítica, pues aquellos profesores 
más familiarizados con el uso del sof-
tware lograron integrar de manera más 
efectiva la tecnología en sus clases, lo que 
resalta la necesidad de programas de for-
mación continua.

En términos pedagógicos, los resultados 
subrayan que las tecnologías interactivas 
pueden transformar la enseñanza, per-
mitiendo conectar los aprendizajes con 
las demandas actuales. Sin embargo, 
su impacto depende de varios factores: 
la accesibilidad a estas herramientas, la 
infraestructura tecnológica disponible y 
la preparación docente. Estos hallazgos 
tienen importantes implicaciones, ya que 
sugieren que el uso adecuado de software 
interactivo no solo mejora el aprendizaje, 
sino que también puede contribuir a ce-
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rrar brechas educativas, particularmente 
en contextos vulnerables.

En futuras investigaciones, sería valioso 
ampliar el tiempo de intervención, in-
cluir muestras más diversas y explorar 
cómo las tecnologías pueden integrarse 
en diferentes áreas del currículo. Este 
estudio reafirma el potencial de las tec-
nologías interactivas como un eje trans-
formador de la educación, especialmente 
cuando se combinan con estrategias pe-
dagógicas innovadoras que promuevan 
un aprendizaje significativo y equitativo.

5. Conclusiones

Este estudio evidenció que Symbolab es 
una herramienta eficaz para mejorar el 
aprendizaje de funciones polinómicas de 
segundo grado, por cuanto permitió que 
los estudiantes del grupo experimental 
superaran significativamente al grupo 
control en las evaluaciones realizadas. 
Estos resultados confirman el cumpli-
miento del objetivo principal de la in-
vestigación, al demostrar que la integra-
ción de esta herramienta digital favorece 
tanto la comprensión como la resolución 
autónoma de problemas matemáticos 
complejos.

Asimismo, se validó que el uso de Symbo-
lab aumenta la motivación y el interés de 
los estudiantes hacia las matemáticas, en 
línea con los hallazgos de investigaciones 
previas de Gutiérrez, (2021) y Mercedes 
(2022). Sin embargo, el análisis también 
identificó barreras importantes, como la 

necesidad de infraestructura tecnológi-
ca adecuada y la formación docente, las 
cuales deben abordarse para maximizar 
el impacto de esta herramienta.

En conclusión, se recomienda incorporar 
Symbolab en los programas educativos 
de matemáticas, acompañado de estra-
tegias institucionales que garanticen su 
accesibilidad y uso eficiente. Además, se 
sugiere que futuras investigaciones ana-
licen su aplicación en otros niveles edu-
cativos y en distintas áreas del conoci-
miento matemático, con el propósito de 
ampliar la comprensión de su potencial 
en la enseñanza.

Aspectos éticos y declaración de conflic-
tos de interés: este estudio se llevó a cabo 
respetando estrictamente los principios 
éticos en la investigación educativa y 
garantizando la protección de los dere-
chos y el bienestar de los participantes. 
Antes de iniciar la recolección de datos, 
se obtuvo la aprobación del Comité de 
Ética en del centro intervenido, confor-
me a las normativas vigentes. Además, 
se proporcionó a los participantes y sus 
representantes legales un consentimiento 
informado, en el cual se explicaron los 
objetivos del estudio, el carácter volunta-
rio de su participación y la confidenciali-
dad de la información recopilada.

En cuanto a los conflictos de interés, los 
autores declaran que no existe ningún 
interés financiero, personal o profesional 
que pueda influir en los resultados o la 
interpretación de los datos presentados 
en este estudio. Este trabajo fue realiza-
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do con independencia académica y rigor 
científico, asegurando la objetividad en 
cada etapa del proceso investigativo.
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Resumen

El creciente interés investigativo acerca  
del desarrollo de laboratorios virtuales 
y remotos parece  haberse  centrado en 
las áreas STEM. No obstante, el uso de 
la experimentación y de las nuevas tec-
nologías aplicadas a la educación no es 
exclusiva de estas disciplinas. Otras áreas 
del conocimiento se han interesado por 
el desarrollo de experiencias de apren-
dizaje inmersivas y de laboratorios vir-
tuales. El propósito de este estudio fue 
sistematizar las experiencias de desarro-
llo de laboratorios virtuales en las áreas 

Abstract

The growing interest in virtual and re-
mote laboratories has focused on STEM 
areas. However, the use of experiments 
and technologies applied to education 
can be broadened. Disciplines such as 
economic and administrative sciences 
have also been interested in immersive 
learning experiences and virtual labora-
tories. The purpose of this study was to 
systematize the experiences of develo-
ping virtual laboratories in the areas of 
economics and business. This study ca-
rried out a literature review and a biblio-
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de economía y negocios. Este estudio se 
ejecutó a partir de una revisión de lite-
ratura y un análisis bibliométrico de las 
tendencias temáticas de 595 estudios so-
bre laboratorios virtuales en economía y 
administración, identificados en la base 
de datos de Scopus. El análisis incluyó la 
caracterización de tendencias generales, 
mapas temáticos y grafos para identificar 
centralidades y relación entre conceptos. 
Los resultados indican que el interés de 
los estudios se centra primordialmente 
en la herramienta tecnológica y que las 
reflexiones sobre los contenidos, que 
resultan de aprendizaje y desarrollo de 
competencias son menos frecuentes. Se 
concluye que para avanzar en la conso-
lidación de una educación de calidad en 
entornos virtuales y a distancia, se debe 
poner un mayor énfasis en la reflexión 
pedagógica sin desconocer los avances 
que se identifican en la aplicación de la 
tecnología a la experimentación en cien-
cias económicas y administrativas.

Palabras clave: Ciencias administrati-
vas; nuevas tecnologías; experimenta-
ción, Laboratorio Virtual.

metric analysis of the thematic trends 
of 591 studies on virtual laboratories in 
economics and business, identified in the 
Scopus database. The analysis included 
characterizing general trends, thematic 
maps, and graphs to identify centralities 
and relationships between concepts. The 
results indicate that the interest of the 
studies is more focused primarily on the 
technological tool than on reflections on 
the contents, learning results, and deve-
lopment of skills. It is concluded that to 
advance in the consolidation of quality 
education in virtual and distance envi-
ronments, it is necessary to place greater 
emphasis on pedagogical issues without 
ignoring the advances in the application 
of technology to experimentation in eco-
nomic and administrative sciences.

Keywords: Administrative sciences; new 
technologies; experimentation, Virtual lab.
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1. Introducción

Es bien sabido que la pandemia por CO-
VID-19 creó un entorno propicio para la 
educación virtual y a distancia. Las cifras 
de Statista (2020) muestran que 45% de 
los estudiantes a nivel mundial se matri-
cularon a programas virtuales durante 
la emergencia sanitaria. Esta creciente 
importancia de la educación virtual se 
refleja en la producción intelectual sobre 
la materia. En  el caso de los laboratorios 
virtuales en educación superior, de 9523 
estudios que se produjeron entre 1991 y 
2021, el 72% fueron desarrollados en la 
última década (Raman et al., 2022).

Dada la creciente importancia de la edu-
cación virtual y a distancia, se hace nece-
sario el desarrollo de estrategias virtuales 
de aprendizaje y la creación de entornos 
inmersivos que faciliten los procesos de 
formación. Esta necesidad es más apre-
miante en el caso colombiano, donde 
persisten brechas relativas a  la calidad 
entre la educación superior presencial y 
virtual. En el área de administración y 
economía Rodríguez et al. (2014) de-
muestran que los puntajes globales ob-
tenidos en las pruebas estandarizadas de 
calidad de la Educación Superior (Saber 
Pro 2010) son, en promedio, menores 
para quienes cursaron un programa a 
distancia o virtual comparado con los 
que estudiaron en modalidad presencial.
En efecto, la preocupación por la calidad 
educativa en entornos virtuales ha moti-
vado el desarrollo de estrategias inmersi-
vas para facilitar el aprendizaje dentro de 
las que se cuentan entornos de realidad 

virtual (Kavanagh et al., 2017), simu-
ladores (Mendoza-Lozano et al., 2020), 
objetos virtuales de aprendizaje (Assis 
et al., 2022) y laboratorios virtuales (El-
moazen et al., 2023). En el caso de los 
laboratorios virtuales, los esfuerzos se 
han centrado en áreas del conocimiento 
como las ingenierías y las ciencias bási-
cas.   Son menos frecuentes los trabajos 
que se enfocan en la sistematización de 
experiencias para el área de ciencias eco-
nómicas y administrativas. Esto a pesar 
de que en los últimos años han crecido 
las demandas estudiantiles por estrate-
gias didácticas más cercanas a la realidad 
empresarial y económica (Pérez & Pico, 
2020).

Además del énfasis en ingenierías y cien-
cias básicas, otro elemento que conviene 
destacar en las revisiones sobre desarrollo 
de laboratorios virtuales o remotos para 
el aprendizaje, es que los trabajos se cen-
tran mayoritariamente en la descripción 
de las herramientas tecnológicas y de los 
requerimientos técnicos.  Existe un me-
nor énfasis en la didáctica, resultados de 
aprendizaje y análisis de competencias 
que se desarrollan con la implemen-
tación de los laboratorios. El presente 
trabajo pretende llenar ese vacío y para 
ello se propone como objetivo central 
sistematizar las experiencias de desarro-
llo de laboratorios virtuales en las áreas 
de economía y negocios, a partir de tres 
estrategias metodológicas: un proceso de 
revisión sistemática de literatura, un ejer-
cicio de bibliometría y la identificación 
de redes de conceptos y relaciones que se 
derivan del desarrollo de estos laborato-
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rios. Se implementará la teoría de grafos.
El artículo propone algunas reflexiones 
sobre las implicaciones del uso de estra-
tegias como los laboratorios virtuales en 
el aprendizaje, y señala algunos vacíos 
de la aproximación mediante estudios 
bibliométricos pues no logran anali-
zar a profundidad los debates sobre los 
constructos y sus grados de relación; y, 
aunque informan sobre los resultados de 
programas de investigación en el corto 
plazo, no logran predecir hacia dónde se 
dirigen (Wallin, 2005).  El trabajo tam-
bién documenta brevemente la existencia 
de proyectos de aprendizaje a distancia y 
virtual en el campo de la economía y los 
negocios, y propone rutas para fortalecer 
las estrategias de enseñanza-aprendizaje 
en el campo de conocimiento.

En esa medida este trabajo es relevante, 
pues no se limita únicamente a hacer un 
conteo y a señalar centralidades en los 
discursos sobre laboratorios virtuales de 
aprendizaje en economía y negocios, sino 
que constituye un esfuerzo por reflexio-
nar sobre las limitaciones de los estudios 
bibliométricos y por señalar la necesidad 
de trascender el discurso centrado en la 
dimensión tecnológica del aprendizaje 
inmersivo para poner énfasis en las nece-
sidades en materia de enseñanza-apren-
dizaje en un entorno en el que la educa-
ción virtual se consolida.

2. Revisión de la literatura

El aprendizaje experiencial y los labo-
ratorios virtuales

El uso de laboratorios para los procesos 
de enseñanza-aprendizaje pueden ins-
cribirse en el ámbito del aprendizaje ex-
periencial, que siguiendo a Kolb (1984) 
se caracteriza por un rol más activo del 
estudiante. En este modelo el ciclo de 
aprendizaje está inspirado en la propues-
ta de Lewin, que se inicia con la vivencia 
de una experiencia, seguida de observa-
ciones y reflexiones, la formación de con-
ceptos abstractos, la prueba de las impli-
caciones de los conceptos diseñados en 
nuevas situaciones para finalmente mo-
dificar esa experiencia concreta que mo-
tivó la realización de las oobservaciones.

Siguiendo a González et al. (2011), los 
laboratorios virtuales o remotos pueden 
contribuir al aprendizaje experiencial, 
en tanto  suelen conectar la teoría con la 
práctica y pueden contribuir al desarro-
llo de estilos de aprendizaje, que desde la 
teoría de Kolb (1981) se clasifican en cua-
tro categorías: Convergente, en el que el 
estudiante es capaz de someter a prueba 
sus ideas mediante la experimentación. 
Divergente, en el que el estudiante tie-
ne una orientación más creativa y pue-
den analizar el problema desde múltiples 
perspectivas. Analítico, en el que el rol 
de la teoría es mucho más importante y 
aprenden por observación con poca par-
ticipación de la práctica. Por último, el 
estilo Acomodador usa la experimenta-
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ción y su experiencia concreta y aprende 
usando el ensayo-error como estrategia.

En el caso del área de la economía y los 
negocios se observa la tendencia a privi-
legiar el estilo analítico con una carga 
de teoría importante y en el que los as-
pectos prácticos suelen reducirse a obser-
vaciones que intentan conciliarse con la 
teoría. Sin embargo, el contraste con la 
realidad no deja de ser importante toda 
vez que las disciplinas de esta área de co-
nocimiento se inscriben en las ciencias 
sociales, cuyo carácter dinámico impi-
de pensar en postulados teóricos que se 
mantengan inmodificables a lo largo del 
tiempo. El comportamiento individual 
y el de los grupos sociales cambia y, en 
consecuencia, la economía y los negocios 
podrían beneficiarse de la promoción de 
otros estilos de aprendizaje fundamenta-
dos en mayor medida en la experiencia.
De ahí la importancia de sistematizar el 
conocimiento sobre laboratorios virtua-
les y remotos para aproximarse al po-
tencial de incorporación del aprendizaje 
experiencial en estas áreas del conoci-
miento y una primera aproximación es 
conocer a profundidad el estado de la 
cuestión, los conceptos y las principales 
tendencias de investigación en el campo. 
Al Krad (2021) define los laboratorios 
remotos como aquellos que permiten a 
los estudiantes realizar experimentos que 
normalmente realizan en laboratorios fí-
sicos, a través de Internet. Esto es, se trata 
de laboratorios reales operados de forma 
remota. Por su parte, los laboratorios vir-
tuales simulan un equipo científico que 
utiliza el estudiante a través de Internet. 

El autor argumenta que los laboratorios 
virtuales pueden dar soporte a la experi-
mentación sobre fenómenos que no son 
observables y pueden hacer adaptaciones 
que facilitan la interpretación de algunos 
fenómenos.

Por su parte Auer (2001) resalta los be-
neficios que se derivan del desarrollo de 
laboratorios remotos dentro de los que 
se cuenta que los experimentos se pue-
den desarrollar desde cualquier parte del 
mundo, brindan mayor acceso a disposi-
tivos costosos y permiten el desarrollo de 
una experiencia de laboratorio real. En 
su caso, Váraljai (2016) anota que den-
tro de las ventajas del uso de laboratorios 
virtuales se cuenta la existencia de con-
diciones de trabajo más confortables, la 
posibilidad de repetir los experimentos 
para fortalecer el aprendizaje y la posi-
bilidad de poder examinar con mayor 
detalle los instrumentos disponibles en 
el laboratorio.

Las observaciones de Váraljai coinciden 
con la afirmación de Bezhovski y Poorani 
(2016) quienes destacan que las experien-
cias de aprendizaje con el uso de medios 
virtuales tienen más flexibilidad y favore-
cen el aprendizaje interactivo y los proce-
sos de retroalimentación automáticos. Al 
mismo tiempo, anotan que la educación 
virtual representa un punto de convergen-
cia entre la modernización tecnológica y la 
transformación educativa.

Pero pese a la flexibilidad en el uso de 
estos tipos de herramientas, ciertos en-
tornos pueden resultar particularmen-
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te retadores para su implementación. 
Shambare y Simuja (2022) advierten que 
en entornos rurales, a pesar de la con-
veniencia y accesibilidad que suponen 
los laboratorios virtuales y de ventajas 
como la posibilidad de contar con entor-
nos seguros, costos bajos y eliminación 
de limitaciones físicas de un laboratorio 
real, persisten problemáticas para su im-
plementación. Una de ellas es la relativa 
a costos; aunque bajos, comparados con 
un laboratorio físico, siguen siendo altos 
para un entorno rural. También argu-
menta que pueden encontrarse barreras 
en este tipo de laboratorios por la falta de 
un enfoque práctico y la falta de interés 
de los docentes por este tipo de avance.

Estudios bibliométricos sobre labora-
torios virtuales

Los estudios bibliométricos sobre labora-
torios virtuales se  agrupan de dos for-
mas: Aquellos que abordan las tendencias 
generales en la creación de laboratorios 
virtuales y remotos y los que se ocupan 
de recursos concretos para el desarrollo 
de los entornos inmersivos, sean estos 
de realidad virtual, realidad aumentada, 
entre otros. Estos estudios tienen en co-
mún que buscan patrones generales de 
producción intelectual, autores, países e 
instituciones relevantes y principales te-
mas de interés. Por lo general, convergen 
en señalar la creciente importancia del 
uso de laboratorios virtuales y la impor-
tancia de Estados Unidos en términos de 
citación y producción académica.

Dentro de los estudios pioneros sobre 
análisis bibliométricos de trabajos sobre 
laboratorios virtuales y remotos se cuen-
ta el de Heradio et al. (2016) quienes 
usan como fuente de información la base 
GRL2014 creada por Zappatore et al. 
(2015).  Esta información se complemen-
tó con documentos disponibles en los 
repositorios de Scopus y Web of Scien-
ce. Este trabajo reporta los documentos 
más citados en el campo de laboratorios 
remotos y virtuales y los agrupa en ca-
tegorías de estudios generales, estudios 
relacionados con aprendizaje colabora-
tivo, entre otros. Al mismo tiempo se 
reconoce que los autores más prolíficos 
en el campo son Castro et al. (2011) y 
Dormido (2004).

Por su parte, Zhang et al. (2022) se cen-
tran en el examen de la respuesta de la 
academia ante la crisis por COVID-19. 
Así mismo, indagan sobre las temáticas 
recurrentes que se observaron en relación 
con la emergencia sanitaria. Su estudio 
se basó en 1061 referencias obtenidas 
en Web of Science. Los autores identi-
ficaron temáticas relacionadas con la 
emergencia, dentro de los que se cuenta 
la educación médica y el impacto psi-
cológico, los desarrollos curriculares y 
las instrucciones para la realización de 
tareas en el laboratorio. También iden-
tificaron un clúster relacionado con los 
niveles de satisfacción de los estudiantes. 
Este estudio confirma observaciones pre-
vias sobre un interés por el desarrollo de 
herramientas para el aprendizaje en línea 
que se derivan de las necesidades que im-
puso la pandemia y la existencia de un 



131Claudia Milena Pico Bonilla, Frederick Andrés Mendoza Lozano, Ángela Julieta Mora Ramírez

Educación Superior   Año  XXIV, No. 39   Enero-junio  2025  

amplio rango de temáticas de discusión 
en la academia durante la emergencia sa-
nitaria.

Artículos como el de Hincapié et al. 
(2021) se centran en la realización de 
análisis de métricas para recursos educa-
tivos desarrollados con realidad aumen-
tada, cuyas posibilidades de aplicación 
han sido exploradas previamente por 
González et. al. (2021). Los términos 
clave identificados en este caso son edu-
cación en ingeniería, simulación y rea-
lidad virtual. Los autores identificaron 
215 resultados y efectuaron una revisión 
de 29 trabajos, tras la aplicación de tres 
filtros y criterios de exclusión e inclusión. 
En la revisión realizada se reconoce la 
tendencia al desarrollo de estudios expe-
rimentales y cuasi-experimentales enfo-
cados en variables de carácter afectivo y 
cognitivo. En el estudio se registra que 
aún existe falta de diálogo entre los in-
vestigadores para efectuar contrastes con 
resultados experimentales previos.

En esta misma línea se cuenta el estudio 
desarrollado por Liu et al. (2017) quienes 
realizaron una evaluación bibliométrica 
a 975 documentos obtenidos en Web of 
Science. La búsqueda de los autores se 
centró en los conceptos de realidad vir-
tual, realidad aumentada y ambientes 
inmersivos. En general, las redes concep-
tuales obtenidas dan cuenta de la impor-
tancia de las herramientas usadas para 
la incorporación de la tecnología en los 
procesos de aprendizaje. Así mismo, los 
autores llaman la atención sobre la nece-
sidad de enfocarse más en la experiencia 

de los aprendices, la comprensión y las 
aplicaciones para la enseñanza.

En términos generales, las aproximacio-
nes bibliométricas al estudio de los labo-
ratorios virtuales y remotos se han con-
centrado en la identificación de autores 
más citados, países más relevantes y en 
la identificación de tendencias generales. 
En términos temáticos se identifica una 
tendencia a la centralidad de conceptos 
relacionados con las herramientas usa-
das como realidad aumentada o realidad 
virtual. Dentro de los estudios referen-
ciados no se encontraron trabajos que se 
centraran en áreas disciplinares especí-
ficas, salvo aquellos relacionados con la 
ingeniería. Hay una tendencia a identifi-
car trabajos que desarrollan laboratorios 
para áreas STEM y, dentro de la litera-
tura analizada, son relativamente mar-
ginales los esfuerzos por promover este 
tipo de herramientas en ciencias huma-
nas y sociales, esto se debe a que el uso 
de la experimentación en estos campos 
de conocimiento es relativamente recien-
te y aún se encuentra en debate (Priest, 
2014).

3. Métodos

Este artículo se desarrolló a partir del uso 
de métodos cuantitativos y combinó una 
estrategia de revisión de literatura que 
incluyó la preselección de 891 resultados 
en Scopus. La revisión se realizó median-
te el gestor de referencias Mendeley.
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Los términos de búsqueda fueron “vir-
tual lab” OR “remote lab” OR “virtual 
laboratories” AND “learning” y se li-
mitaron a las áreas de ciencias sociales, 
negocios, ciencias de la decisión, econo-
mía y contaduría. Tras la depuración por 
área de conocimiento preseleccionaron 
418 documentos. Como criterios de in-
clusión se tuvieron en cuenta la apari-
ción de las palabras clave seleccionadas 
y la inscripción en los campos de cono-
cimiento específicos que se enunciaron 
previamente. Además, se consideraron 
177 estudios sobre laboratorios virtuales 
en otros campos de conocimiento pues se 
referían a las condiciones técnicas de im-
plementación de este tipo de ejercicios. 

Se excluyeron estudios de otras áreas de 
conocimiento o aquellos que no se re-
ferían explícitamente a laboratorios vir-
tuales o remotos. La base de datos final 
estuvo confirmada por 595 artículos.

El resultado de búsqueda, se exportó un 
documento con los metadatos de todos 
los trabajos. Para el análisis bibliométrico 
se tomaron principalmente, las palabras 
clave estandarizadas o restringidas a un 
listado de SCOPUS, de cada publicación.

En relación con las técnicas de análisis 
se usó R studio. En primer lugar, se par-
tió de un conteo general de artículos pu-
blicados, para evaluar la relevancia de la 
temática a lo largo del tiempo y de un 
conteo de los artículos citados por año, 
para evaluar el impacto, en el período 
comprendido entre 1997 y 2022.

El análisis bibliométrico se acompañó de 
la estimación de métricas de centralidad 
y densidad en las que las palabras clave se 
agrupan en clústeres por medio del algo-
ritmo k-means. Las distancias entre tér-
minos también están calculadas con base 
en la coocurrencia de términos; los clús-
teres adquieren densidad, cuando dentro 
de ellos se presenta hay una alta co-oc-
curencia de palabras clave; esta agrupa-
ción constituye una temática. Por ende, 
de acuerdo con esta métrica se interpre-
ta como el nivel de desarrollo dentro de 
una temática. Y de otro lado, la centra-
lidad mide el grado de interrelación de 
una temática con las demás.  

El índice de equivalencia (Cobo et al., 
2011) se define como  e_(ij )=c_ij^2/c_i 
c_j donde c_ij es el número de docu-
mentos en los cuales dos palabras clave 
i y j co-ocurren y c_i, c_j representan el 
número de documentos en los que cada 
uno aparece. 

A partir de un índice de equivalencia 
(Callon et al., 1991) se interpretan las 
coocurrencias de palabras claves como 
una red. Por consiguiente, definen dos 
métricas clásicas: 1) centralidad puede 
ser definida así:

c=10* ∑e_kh

Donde k es una palabra clave que perte-
nece a un tema y h una palabra palabra 
clave que pertenece a otros temas. De 
otro lado, los mismos autores definenen 
la densidad así:



133Claudia Milena Pico Bonilla, Frederick Andrés Mendoza Lozano, Ángela Julieta Mora Ramírez

Educación Superior   Año  XXIV, No. 39   Enero-junio  2025  

d=100(∑e_ij/w)

Donde i y j son palabras clave que perte-
necen a un mismo tema y w el número 
total de palabras clave dentro del tema. 
Gráficamente, las medidas de centrali-
dad y densidad se pueden representar en 
un mapa cartesiano. Los cuadrantes se 
pueden representar así (en sentido hora-
rio, empezando por el cuadrante superior 
de la izquierda): 

Cuadrante I: representa los temas de ma-
yor desarrollo (alta densidad), que a su 
vez están aislados; es decir, son muy es-
pecializados (baja centralidad). 

Cuadrante II: representa temas altamen-
te desarrollados y transversales: estos son 
los “motores” la investigación.

Cuadrante III: representa temáticas de 
baja centralidad y densidad: es decir, o 
son muy nuevos o están decayendo en 
relevancia, teniendo en cuenta que este 
análisis se hizo con los trabajos más re-
levantes según el criterio de selección de 
SCOPUS. 

Cuadrante IV: presenta los temas básicos 
(de baja densidad) y transversales. 

Este trabajo aplica el análisis de coocu-
rrencia de palabras clave para la defi-
nición de conexiones entre vértices de 
una red (Callon et al., 1983). Con este 
criterio, se define una matriz cuadrada 
que caracteriza el relacionamiento de los 
términos (palabras clave). Aquí, la rela-
ción de dos términos se hace más fuerte a 

medida que se incrementa el número de 
coocurrencias en documentos. 

De la matriz se obtiene un grafo y dos 
métricas que dan cuenta de la importan-
cia o “centralidad” de las palabras claves. 
La primera métrica es el grado de entrada 
y salida que le otorga a cada vértice (pa-
labra clave) una medida de importancia 
asociada con la cantidad de relaciones, 
por encima de un umbral mínimo, con 
otras palabras clave. En segundo lugar, 
se utiliza el grado que se obtiene por me-
dio del vector propio de la matriz de rela-
cionamiento de términos. Esta segunda 
medida es una variación de la primera; 
la diferencia radica en que, en este caso, 
la métrica aumenta cuando se establecen 
relaciones fuertes con otras palabras cla-
ve (vértices de la red) que son fuertes o 
centrales (Van Steen, 2010).   

4. Resultados

Análisis bibliométrico

Los resultados del análisis bibliométrico 
permiten corroborar la existencia de un 
creciente interés por el desarrollo de la-
boratorios virtuales para el aprendizaje 
de las ciencias económicas y adminis-
trativas que coincide con el avance de la 
educación virtual y con los cambios tec-
nológicos que han permitido la prolife-
ración de herramientas para el desarrollo 
de entornos virtuales de aprendizaje.

La Figura 1 permite observar que el 
mayor número de publicaciones se re-
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gistraron en los años correspondientes a 
la emergencia sanitaria por COVID-19 
(2020-2021), en 2020 y que hubo un 

rápido avance de las publicaciones en la 
última década. 

Nota: Elaboración propia usando R Studio

Figura 1. Número de publicaciones sobre laboratorios virtuales en economía y negocios 
1997-2022

La Figura 2 presenta el número de ci-
taciones de los trabajos producidos en 
el área de conocimiento, en este caso se 
observa que, aunque la tendencia es cre-
ciente, los niveles de citación aún son 
bajos por lo que podría inferirse que el 
desarrollo de laboratorios virtuales en 
economía y administración es un campo 

emergente cuyo impacto en términos de 
citación es limitado. También es posible 
afirmar que se requiere un mayor diálo-
go entre los autores de este tipo de de-
sarrollos pues se observa una diferencia 
importante entre el número de trabajos 
publicados y el número de citas.
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Nota: Elaboración propia usando R Studio

Figura 2. Citaciones de artículos sobre laboratorios virtuales en economía y negocios 
1997-2022

La Figura 3 muestra los resultados de la 
medición de densidad y centralidad. En 
el primer cuadrante, están los temas de 
mayor desarrollo y nivel de especializa-
ción, en él se identifican las temáticas 
relacionadas con laboratorios remotos, 
educación a distancia, diseño e interfaces 
de usuario. El segundo cuadrante mues-
tra los temas de mayor desarrollo y los 
motores de la investigación en el área, se 
destacan en este grupo los términos aso-
ciados con experimentación, simulacio-
nes, currículo y sitios Web. 

El cuadrante III presenta las temáticas 
que tienen baja centralidad y baja den-
sidad, esto es, lo que han perdido rele-
vancia. En este cuadrante se identifican 
temáticas como la ciberseguridad, segu-
ridad en los datos, instrucciones asistidas 
por computador y el uso de encuestas 
como recurso de investigación. Este cua-

drante también muestra una relevancia 
baja para temáticas como enseñanza y 
aprendizaje, hecho que confirma que el 
interés por el desarrollo de los laborato-
rios se ha centrado en mayor medida en 
los desarrollos de software y en los arre-
glos experimentales y menos en las di-
mensiones pedagógicas y didácticas del 
ejercicio. Estos resultados sugieren que 
los trabajos previos no han considerado 
relevantes las discusiones de ciberseguri-
dad, tema que sin duda debe ponerse en 
la agenda de investigación a futuro para 
garantizar la protección contra amenazas 
externas.

Por último, el cuadrante 4 presenta te-
mas básicos y de carácter transversal. En 
este cuadrante se agrupan expresiones 
como Internet, realidad aumentada, ro-
bótica, entre otros.
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Figura 3. Mapa de estructura conceptual: densidad y centralidad de conceptos

Nota: Elaboración propia usando R Studio

La Figura 4 presenta el grafo que descri-
be la centralidad de las palabras clave. 
El tamaño de los nodos da cuenta de la 
importancia de la de la temática. En los 
resultados se observa que el nodo más 
importante es el de laboratorios virtua-
les, que a su vez se relaciona con los con-

ceptos de simulaciones, experimentos, 
diseño, interfaces de usuario entre otros. 
Este nodo y el conjunto de relaciones que 
lo definen sintetiza los aspectos técnicos 
relativos al desarrollo de laboratorios vir-
tuales y las herramientas requeridas para 
su diseño.
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Figura 4. Grafo de co-ocurrencias por palabra clave

Nota: Elaboración propia usando R Studio

A pesar del interés por los aspectos ope-
rativos de los laboratorios el grafo per-
mite observar el vínculo con conceptos 
relativos al proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Así, aunque los nodos son de me-

nor tamaño (azul y verde en la Figura 4) 
hay un vínculo del desarrollo de labora-
torios con conceptos como el e-learning, 
la enseñanza, el uso de la tecnología para 
facilitar el aprendizaje y el currículo.

La Figura 5 muestra los autores, palabras 
clave e instituciones más relevantes en la 
producción intelectual sobre laboratorios 
virtuales y remotos. En el mapa se desta-
ca la importancia del trabajo de Manuel 
Castro de la Universidad Politécnica de 
Madrid en el desarrollo de laboratorios 

virtuales. También se debe destacar el 
trabajo de la Universidad India de Amri-
ta y de la Universidad de Twente en Paí-
ses Bajos. En cuanto a palabras clave y al 
trabajo de estos autores se ve una menor 
densidad relacionada con simulaciones y 
laboratorios remotos.
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Figura 5: Relación de autores, instituciones y palabras clave

Nota: Elaboración propia usando R Studio

Otros hallazgos en el campo disciplinar
Los resultados del análisis bibliométri-
co permiten verificar que, aunque hay 
un creciente interés por el desarrollo de 
laboratorios virtuales para el uso de la 
experimentación en economía y nego-
cios, los trabajos se preocupan en mayor 
medida por el desarrollo de los experi-
mentos, los instrumentos requeridos, el 
diseño y los requerimientos técnicos para 
su ejecución y que el interés por los resul-
tados de aprendizaje, el currículo y el de-
sarrollo de competencias de los estudian-
tes, aunque relevante, no es central en el 
debate. En consecuencia, el debate sobre 
modos de aprendizaje debe ampliarse ya 
que como advierte Shui y Chow: 

La diversidad de modos de aprendizaje 
de los alumnos hace necesario desarrollar 
diversos materiales didácticos para un 
aprendizaje eficaz. La literatura existente 
ha mostrado el creciente uso de vídeos 

animados para complementar la ense-
ñanza en el aula. Para justificar el uso de 
vídeos para la enseñanza, el impacto del 
aprendizaje debe ser comparativamente 
tan eficaz como el de los materiales de 
aprendizaje tradicionales (Shiu & Chow, 
2020, p. 1999).

En el ámbito disciplinar y más allá de los 
resultados bibliométricos que se limitan 
a la identificación de relaciones a nivel 
global, la revisión realizada mostró que 
las discusiones sobre laboratorios virtua-
les en el área de economía y negocios se 
ocupan de tres temas centrales: la necesi-
dad de generación de conocimiento apli-
cado que permita al estudiante conocer 
de cerca la realidad económica y empre-
sarial, el desarrollo de competencias para 
la resolución de problemas y la toma de 
decisiones y, por último, el desarrollo de 
innovaciones y aprovechamiento de las 
TIC para reforzar las estrategias de en-
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señanza aprendizaje en el campo de co-
nocimiento. Esta última es la que cuenta 
con mayor producción intelectual y fue 
discutida en el ejercicio bibliométrico.

En el grupo que se centra en la preocupa-
ción por la generación de conocimiento 
aplicado se cuenta el trabajo de Crissien 
Rueda (2021) que establece el diseño de 
un producto para la identificación de la 
madurez digital de las pequeñas y me-
dianas empresas en Colombia. El trabajo 
da cuenta de una serie de herramientas 
para el desarrollo e implementación de 
la transformación digital en las empresas 
para el aumento de la competitividad. 
Este tipo de laboratorios digitales per-
mite la interacción con las pymes y las 
micro pymes de las ciudades al tiempo 
que aportan soluciones y decisiones de 
cambio.

El trabajo de Carrillo (2021) también 
hace parte del grupo de documentos que 
se interesan por la generación de conoci-
miento aplicado. En este documento se 
desarrollaron pruebas con un laboratorio 
financiero para predecir y realizar opera-
ciones financieras con un bajo riesgo. El 
énfasis de estos proyectos se basa en la 
generación de competencias basadas en 
la resolución de problemas fomentando 
competencias como el trabajo en equipo, 
capacidad de investigación, entre otras.
En cuanto al desarrollo de competencias 
para la resolución de problemas es fre-
cuente el uso de experiencias inmersivas 
como los simuladores para el aprendizaje 
de juegos gerenciales (Martínez-Contre-
ras, 2019), Finanzas corporativas (Mar-

tínez, 2019), planeación y programación 
de la producción de una empresa (Mar-
tínez J., 2019). En estos casos se simulan 
procesos de decisión que permiten agre-
gar valor a una empresa, hacer proyeccio-
nes y planear la producción teniendo en 
cuenta las condiciones de demanda.

Este mismo énfasis en la resolución de 
problemas se puede encontrar en los 
proyectos que desarrollan laboratorios 
virtuales para la experimentación en eco-
nomía. Innocenti (2017) hace una revi-
sión de los experimentos que usan rea-
lidad virtual con bajos y altos niveles de 
inmersión, el autor reconoce las ventajas 
de este tipo de recursos en términos de 
costos y especificación y control del con-
texto. Sin embargo, advierte que las re-
presentaciones en torno a las identidades 
digitales pueden ser problemáticas pues 
pueden producir alteraciones en el com-
portamiento. En esta misma línea pue-
de llamarse la atención sobre el proyecto 
empirica (Almaatouq et al., 2021) un 
laboratorio de carácter modular que per-
mite al estudiante diseñar experimentos, 
evaluar casos, procesos de interacción 
estratégica y de decisión. Herramientas 
de esta naturaleza cuentan con la flexibi-
lidad suficiente para desarrollar compe-
tencias de investigación experimental en 
el área de conocimiento.

4.1. Discusión de los resultados

La revisión que se presentó en este do-
cumento permitió corroborar el creciente 
interés por el desarrollo de experiencias 
inmersivas, realidad y laboratorios vir-
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tuales en el cambio de las ciencias econó-
micas y administrativas. A pesar de los 
avances, se puede decir que el ámbito de 
aplicación disciplinar es aún limitado. La 
producción intelectual se centra mayori-
tariamente en áreas STEM y se requiere 
de la realización de esfuerzos adicionales 
para favorecer el tránsito y aplicación de 
estos saberes hacia otras disciplinas.

En general, los estudios bibliométricos 
han demostrado que la pandemia fue el 
origen de un mayor desarrollo de recur-
sos para la educación virtual y permitió 
la creación de diversas estrategias para 
los entornos virtuales. Análisis como el 
que se presentó en este artículo permite 
reconocer la priorización que se ha dado 
al desarrollo de las herramientas y la me-
nor importancia que tiene el desarrollo 
de habilidades y los procesos de enseñan-
za-aprendizaje.

Un elemento para destacar es que no hay 
evidencia de un diálogo constante entre 
quienes desarrollan los laboratorios vir-
tuales, en general los niveles de produc-
ción son muy superiores a los niveles de 
citación, en estudios bibliométricos pos-
teriores se pueden evaluar redes de coo-
peración que permitan la identificación 
de autores e instituciones que contribu-
yen al avance del debate sobre entornos 
virtuales de aprendizaje.

Los resultados en materia de institucio-
nes y autores muestran una alta concen-
tración de proyectos en tres institucio-
nes: Amrita University, Universidad de 
Twente y en habla hispana la Universidad 

Politécnica de Madrid. La experiencia de 
desarrollo en estos centros académicos 
se puede tomar como referente para la 
generación de proyectos a nivel institu-
cional. En el caso colombiano también 
se destacan las acciones adelantadas en 
el Politécnico Grancolombiano con el 
desarrollo de simuladores, sin embargo, 
estos proyectos deben ser replicables para 
que su ámbito de influencia se extienda 
más allá de los límites institucionales.

No obstante, los estudios bibliométricos 
tienen limitaciones pues no permiten 
identificar tendencias de investigación 
a futuro y no incluyen todas las refe-
rencias que podrían resultar relevantes 
para alentar un debate sobre el uso de 
tecnologías en el campo de las ciencias 
económicas y administrativas. Experien-
cias como empirica (Almaatouq, y otros, 
2021) o los simuladores de juegos geren-
ciales (Martínez-Contreras, 2019) que-
dan por fuera del ejercicio de selección 
de literatura y, sin embargo, constituyen 
fuentes relevantes para entender la apli-
cación de las herramientas tecnológicas 
en el campo de conocimiento. De esta 
forma, ejercicios de revisión posteriores 
se pueden concentrar en la realización de 
revisiones sistemáticas que profundicen 
en la descripción y organización de este 
tipo de experiencias para facilitar su re-
plicabilidad y difusión. 

Los trabajos usados en la revisión bi-
bliométrica no pudieron limitarse ex-
clusivamente a los campos de adminis-
tración y economía, un número muy 
limitado de trabajos (18) se vinculan al 
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campo de conocimiento en la revisión 
preliminar de Scopus. Por tanto, el aná-
lisis bibliométrico presenta tendencias 
generales que tuvieron que ser comple-
tadas con ejercicios de revisión paralelos 
haciendo que las tendencias identificadas 
no correspondan únicamente al campo 
disciplinar de interés de este trabajo. En 
la medida en que avancen las discusiones 
sobre la materia se pueden ejecutar ejerci-
cios más específicos que aporten eviden-
cia sobre estructuras temáticas del área 
disciplinar.

Los hallazgos confirman la necesidad de 
incorporar discursos relacionados con la 
formulación de resultados de aprendi-
zaje (Norman-Acevedo, 2021), debates 
sobre el desarrollo de competencias (Gis-
bert-Cervera et al., 2019) y propuestas 
flexibles que permitan la implementación 
de entornos de aprendizaje que se ajusten 
a múltiples campos disciplinares.

Es preciso que se realicen evaluaciones de 
los resultados de aprendizaje de los estu-
diantes como los efectuados por Shiu y 
Chow (2020) y por Innocenti (2017) de 
manera que los avances que se han evi-
denciado en el desarrollo de la técnica 
redunden en las mejoras en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y estos a su vez 
impacten positivamente la calidad educa-
tiva en programas virtuales y a distancia.

Un elemento adicional que se debe tener 
en cuenta para garantizar el éxito en la 
implementación de estrategias inmersi-
vas se relaciona con los entornos locales. 
Como lo señalaron Shambare y Simuja 

(2022) el reto en entornos adversos no 
consiste únicamente en el logro de un 
desarrollo de aplicaciones o laboratorios a 
bajo costo, condiciones como la resisten-
cia a este tipo de proyectos o situaciones 
de conectividad limitada pueden com-
prometer su implementación. En países 
en desarrollo la reflexión debe trascender 
el ámbito de lo pedagógico y lo técnico 
y se debe acompañar de indagaciones 
sobre la existencia de brechas digitales y 
barreras de acceso a la educación virtual 
(Mendoza et al., 2021).

En el ámbito de las ciencias administrati-
vas y económicas las tendencias sugieren 
que los laboratorios orientados a la toma 
de decisiones en entornos realistas son 
un recurso valioso para reforzar los co-
nocimientos. La creación de laboratorios 
con posibilidades de configuración diná-
micas y con problemáticas cambiantes 
pueden contribuir al desarrollo de com-
petencias gerenciales y analíticas requeri-
das en las disciplinas.

Teniendo en cuenta los vacíos identifica-
dos en este estudio, a futuro la agenda 
de investigación en el campo de los labo-
ratorios virtuales o remotos puede cen-
trarse en mayor medida en la evaluación 
de resultados de las experiencias de im-
plementación sobre los estilos de apren-
dizaje. Asímismo, se requieren esfuerzos 
adicionales para documentar las expe-
riencias de este tipo de implementaciones 
en países en desarrollo que enfrentan li-
mitaciones en términos de conectividad, 
pero que muestran potencial para el de-
sarrollo de este tipo de recursos debido al 
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costo comparativo más bajo en relación 
con los laboratorios físicos. 

Por último, conviene señalar las limita-
ciones de este trabajo que, por su orien-
tación cuantitativa, no logra presentar en 
detalle las experiencias de implementa-
ción de laboratorios, sus propósitos y re-
sultados, futuras investigaciones se pue-
den centrar en una propuesta cualitativa 
que logre una caracterización a profun-
didad de los esfuerzos por avanzar en el 
aprendizaje experiencial en las áreas de 
economía y negocios. 

5. Conclusiones

La literatura que se revisó a través de la 
bibliometría evidencia que la recurrencia 
de los laboratorios ha sido alta luego de 
pandemia en todas las áreas y discipli-
nas en educación superior, pasando por 
laboratorios híbridos (presenciales y vir-
tuales), especificando didácticas pedagó-
gicas diferenciadas por la mediación y la 
intervención de las actividades propias 
para la toma de decisiones y para resolver 
situaciones y escenarios diferenciados.

Las herramientas cada vez van a ser más 
diversas debido a los altos volúmenes de 
información y la inteligencia artificial. 
En esa medida las opciones y recursos 
tecnológicos se amplían en la educación 
superior, por lo que se considera que el 
tiempo es propicio para proponer y pi-
lotear, con laboratorios híbridos en múl-
tiples áreas de conocimiento. Los resul-
tados bibliométricos dan cuenta de la 

necesidad de que otros campos del co-
nocimiento como la economía y los ne-
gocios se involucren más activamente en 
estas tendencias.

Desde lo pedagógico los hallazgos mues-
tran que es necesario reformular las es-
trategias de enseñanza y apoyarse en la 
tecnología, revisar el entorno local e in-
ternacional y aplicar las variables endóge-
nas y exógenas de manera completa para 
que el estudiante intervenga y gestione 
datos que le permitan establecer modelos 
y procesos de toma de decisiones en lo 
público y lo privado.
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Resumen

El liderazgo educativo no solo debe en-
focarse en mejorar los resultados acadé-
micos.  Es preciso promover una cultura 
organizativa que fomente la innovación 
tecnológica como herramienta para op-
timizar los procesos de enseñanza-apren-
dizaje. Este estudio examina el papel del 
liderazgo educativo en la integración es-
tratégica de las TIC, con el fin de prever 
los desafíos futuros,  y de esta manera ga-
rantizar la continuidad del aprendizaje. 
Se abordó desde un enfoque cualitativo 
y revisión de literatura. Asimismo,  se 

Abstract

Educational leadership should not only 
focus on improving academic outcomes, 
but also on promoting an organizational 
culture that fosters technological innova-
tion as a tool to optimize teaching and 
learning processes. This study examines 
the role of educational leadership in the 
strategic integration of ICTs, in order to 
anticipate future challenges and ensure 
learning continuity. It was approached 
using a qualitative approach and litera-
ture review, conducting a search of aca-
demic databases, from which 61 articles 
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realizó una búsqueda en bases de datos 
académicas, en donde se recabaron 61 
artículos, de los cuales se seleccionaron 
y analizaron 10, que cumplieron con los 
criterios específicos. Una de las conclu-
siones principales es que el liderazgo do-
cente es fundamental no solo para me-
jorar la educación en el presente,  sino 
para preparar al estudiantado para los 
retos del mundo digital. Los docentes 
que asumen un liderazgo proactivo, apo-
yado por estrategias y políticas adecua-
das, pueden asegurar la continuidad del 
aprendizaje, elevar la calidad educativa, 
equipar al estudiantado con las compe-
tencias necesarias para enfrentar los desa-
fíos tecnológicos y aprovechar las opor-
tunidades futuras.

Palabras clave: Liderazgo, educación, 
TIC, aprendizaje, docente líder, comu-
nidad de aprendizaje

were collected, of which 10 were selected 
and analyzed, meeting specific criteria. 
One of the main conclusions is that edu-
cational leadership is fundamental not 
only to improving education today, but 
also to preparing students for the challen-
ges of the digital world. Educators who 
assume proactive leadership, supported 
by appropriate strategies and policies, 
can not only ensure learning continuity, 
improve educational quality, and equip 
students with the necessary skills to face 
technological challenges and take advan-
tage of future opportunities.

Keywords: Leadership, education, ICT, 
learning, teacher leader, learning com-
munity

El liderazgo educativo y la integración estratégica de las TIC en la conti-
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1. Introducción

La educación es un componente esencial 
para el desarrollo de las sociedades. Su 
evolución se ha visto marcada por las 
transformaciones tecnológicas y pedagó-
gicas de cada era. En las últimas décadas, 
la integración de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC) en 
los entornos educativos,  ha incidido de 
forma profunda en la enseña y aprende. 
Este proceso de integración, sin embar-

go, en reiteradas ocasiones no ha propi-
ciado la linealidad ni la universalidad. 
La institución educativa ha sido incapaz 
de adoptar eficazmente las TIC , lo que 
depende, en gran medida de un lideraz-
go educativo fuerte y estratégico, capaz 
de guiar a la comunidad escolar hacia 
el cambio y la innovación. Como seña-
la Sánchez-Torres (2019), “es condición 
necesaria construir un liderazgo fuerte 
que impulse y desarrolle una función de 
coordinación TIC eficaz y capacitada 
para el cambio” (p.323).
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En términos históricos, y de acuerdo 
con Selwyn (2021), Collins y Halver-
son, (2018), las TIC comenzaron a im-
plementarse activamente en la educación 
a finales del siglo XX. Sin embargo, la 
verdadera revolución tecnológica en los 
centros educativos tuvo lugar durante el 
siglo XXI, impulsada por el acceso masi-
vo a Internet, dispositivos móviles y pla-
taformas de enseñanza digital. 

Hadjithoma y Karagiorgi, 2009; Vander-
linde, Dexter, y Van Braak, 2012 (citados 
por Sánchez-Torres, 2019), expresan que 
a pesar de los avances, las investigaciones 
evidencian que la implementación exito-
sa de estas tecnologías no depende úni-
camente de la disponibilidad de recursos, 
sino del liderazgo pedagógico dentro de 
los centros educativos.

A partir de los retos que trajo consigo la 
pandemia del COVID-19, el liderazgo 
educativo cobró aún más relevancia, ya 
que las instituciones y el cuerpo docente 
se vieron obligados a adaptarse rápida-
mente a un entorno de enseñanza vir-
tual. Esto puso de manifiesto que contar 
con líderes capaces de gestionar cambios, 
aprovechar las herramientas tecnológicas 
disponibles y asegurar la continuidad 
del aprendizaje en condiciones adversas, 
es una necesidad. Durante este periodo, 
el liderazgo docente demostró ser clave, 
no solo para mantener la calidad educa-
tiva, para fortalecer las comunidades de 
aprendizaje en entornos virtuales (Soto, 
et al, 2022).

El liderazgo en el ámbito educativo, por 
tanto, no es solo una cuestión adminis-
trativa o de gestión institucional; es un 
factor decisivo para el éxito en la adop-
ción de las TIC y la mejora de los procesos 
educativos. Por ello, es muy importante 
profundizar en los estudios que abordan 
la relación entre el liderazgo educativo y 
la integración de las TIC. Tales estudios 
permitirían comprender mejor cómo las 
competencias de los líderes educativos 
pueden influir en el diseño de estrate-
gias eficaces de integración tecnológica, 
y cómo estas, a su vez, impactan en los 
resultados educativos y en la formación 
de los estudiantes.

El análisis de la bibliografía especializa-
da en liderazgo educativo y tecnología 
no solo ofrece una visión más clara de 
los retos actuales, también proporciona 
recomendaciones clave para el futuro. 
Investigaciones como las de Gallego, 
Gutiérrez y Campaña (2017), citado por 
Sánchez-Torres, (2019) han resaltado 
que el liderazgo pedagógico, apoyado en 
políticas institucionales adecuadas, pue-
de ser el motor de innovación necesario 
para transformar el sistema educativo. 
Además, se ha identificado que el papel 
del profesorado como líder se ha vuelto 
más relevante que nunca, ya que, en un 
mundo cada vez está más digitalizado, 
la comunidad docente debe guiar al es-
tudiantado en la adquisición de compe-
tencias digitales esenciales para su vida 
personal y profesional (López-Noguero 
et al, 2021).
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Por lo tanto, la investigación sobre lide-
razgo educativo y TIC no solo se centra 
en mejorar la enseñanza actual, sino que 
también busca prever los desafíos futu-
ros. La tecnología continuará en evo-
lución y con ella las demandas sobre el 
sistema educativo. Para enfrentar estos 
desafíos, es necesario que los estudios 
continúen explorando cómo los líderes 
educativos pueden no solo adaptarse a 
los cambios tecnológicos, sino también 
anticiparlos y guiar a sus comunidades 
hacia una integración exitosa que bene-
ficie tanto a los estudiantes como a la so-
ciedad en general.

En este contexto, el presente trabajo tie-
ne como objetivo indagar sobre el lide-
razgo educativo en la integración estra-
tégica de las TIC y cómo contribuyó a 
la continuidad del aprendizaje durante 
la pandemia. A través de un análisis de 
diversas fuentes bibliográficas, se busca 
establecer la relevancia de un liderazgo 
docente proactivo para enfrentar los de-
safíos actuales y futuros que plantea el 
mundo digital.

2. Revisión de la literatura

El liderazgo educativo: Motor del 
cambio en la integración de las TIC

El liderazgo ha sido ampliamente estu-
diado y discutido en diferentes ámbitos a 
lo largo del tiempo. Este concepto se ha 
definido como la capacidad de influir en 
otros para alcanzar objetivos comunes, 
mediante la promoción de la colabora-

ción, la innovación y el crecimiento de 
sus miembros. Este tipo de liderazgo se 
enfoca en empoderar a los que compo-
nen un equipo, fomentar un ambiente de 
confianza y adaptarse a los cambios cons-
tantes del entorno digital.  En el proceso, 
se valora la integridad, la adaptabilidad y 
la capacidad de tomar decisiones éticas y 
visionarias, todo ello facilitado por el uso 
de tecnologías modernas que permiten 
una comunicación más ágil y eficiente 
entre los equipos (Ehren et al., 2018, Or-
tega-Rodríguez et al, 2022). 

Cuando se habla de liderazgo educativo, 
se hace referencia a una función que tras-
ciende la simple gestión administrativa y 
se enfoca en la dirección estratégica de 
los procesos educativos dentro de una co-
munidad escolar. Un líder educativo no 
solo gestiona recursos, que guía a docen-
tes, estudiantes y personal hacia una vi-
sión común de mejora continua (Fullan, 
2019; Martínez-Valdivia et al., 2018). Se-
gún Hassan et al. (2013) y Yukl (2013), 
los líderes deben movilizar personas y 
recursos de manera que se facilite el lo-
gro de objetivos comunes. En el ámbito 
educativo, estos objetivos se relacionan 
directamente con el desarrollo integral 
del estudiantado.

Por ende,  la figura del liderazgo educa-
tivo es crucial para asegurar una efecti-
va adopción e integración de las TIC. 
Como señala Sánchez-Torres (2019), “es 
condición necesaria construir un lideraz-
go fuerte que impulse y desarrolle una 
función de coordinación TIC eficaz y 
capacitada para el cambio” (p.323). Este 
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tipo de liderazgo no solo debe centrarse 
en la mejora de los resultados académi-
cos, en la creación de una cultura or-
ganizativa que promueva la innovación 
tecnológica como una herramienta clave 
para mejorar los procesos de enseñanza 
aprendizaje. Un liderazgo fuerte y eficaz 
es capaz de guiar a las instituciones edu-
cativas en la implementación de políticas 
que aseguren la equidad y el acceso uni-
versal a las TIC para todo el estudianta-
do, promoviendo así la democratización 
del conocimiento (Area-Moreira et al., 
2020).

Actualmente, la noción de liderazgo 
educativo ha evolucionado hacia un en-
foque distribuido, donde varias personas 
asumen roles de liderazgo en diferentes 
áreas. Según Sánchez-Torres (2019,), 
“una estrategia basada en el trabajo cola-
borativo podría conducir a una función 
de coordinación TIC eficaz, apoyada en 
un liderazgo distribuido para la escuela” 
(p. 323). Este tipo de liderazgo compar-
tido es fundamental en un entorno edu-
cativo cada vez más complejo, donde las 
TIC juegan un papel central. La adop-
ción de nuevas tecnologías y metodolo-
gías pedagógicas requiere de un esfuer-
zo conjunto entre directivos, docentes y 
coordinadores TIC para garantizar que 
los cambios se implementen de manera 
coherente y efectiva.

En última instancia, el liderazgo educati-
vo es un factor clave no solo para mejorar 
la calidad de la educación en el presente, 
sino  para preparar al estudiantado para 
los desafíos del futuro. Un líder educa-

tivo que entiende el potencial transfor-
mador de las TIC puede guiar a su ins-
titución hacia una cultura de innovación 
continua, donde las personas estudiantes 
no solo sean consumidores de tecnolo-
gía, sino creadores de soluciones. Así, el 
liderazgo educativo no solo impacta en 
el desarrollo de habilidades tecnológicas, 
también en la formación de ciudadanos 
capaces de enfrentar los desafíos de una 
sociedad cada vez más digitalizada y 
competitiva.
 
El docente como líder transformador 
en la era digital

El rol del profesor va mucho más allá 
de la transmisión de conocimientos. En 
un ambiente cada vez más digitalizado, 
se ha convertido en un líder dentro del 
entorno educativo, encargado de guiar al 
estudiantado en su aprendizaje y en su 
adaptación a las nuevas demandas tecno-
lógicas que plantea el mercado laboral. 
Según Camacho et al. (2022), “la gestión 
docente fue un factor determinante que 
garantizó en los estudiantes la adquisi-
ción de los aprendizajes básicos vitales 
para su formación profesional” (p. 906) 
durante la situación de salud mundial 
originada por la pandemia de la CO-
VID-19. 

Ese liderazgo docente implicó la planifi-
cación y la ejecución de las clases. Y más 
aún la capacidad de inspirar a los estu-
diantes a desarrollar competencias esen-
ciales en su vida personal y profesional 
frente a un futuro cada vez más digita-
lizado;  así se logró dar continuidad al 
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proceso educativo a pesar de las adversi-
dades y las deficiencias.

En efecto, los docentes, como líderes 
educativos, desempeñan un papel funda-
mental en la implementación de las TIC 
en el aula. La capacidad de integrar estas 
herramientas de manera eficaz garantiza 
la continuidad del aprendizaje, que a su 
vez promueve la innovación pedagógi-
ca. Durante la pandemia de COVID-19 
quedó claro que los docentes que asu-
mieron un rol de líderes proactivos pu-
dieron adaptar rápidamente sus meto-
dologías de enseñanza para mantener la 
calidad educativa en un entorno virtual 
(López-Noguero et al., 2021).

Según Camacho et al (2022), “en la pan-
demia el liderazgo docente se fortaleció 
debido a que buscó varias alternativas de 
solución para mantener la calidad de los 
aprendizajes en un ambiente no presen-
cial” (p. 907). Este liderazgo permitió la 
continuidad del proceso educativo, y de-
mostró la capacidad de los docentes para 
adaptarse a situaciones de crisis y buscar 
soluciones innovadoras.

En el contexto actual, donde la tecnolo-
gía está transformando todos los aspec-
tos de la vida, el liderazgo docente es cru-
cial para preparar al alumnado para los 
desafíos del siglo XXI. Los y las docen-
tes líderes transmiten los conocimientos 
necesarios para generar ciudadanos crí-
ticos, creativos y capaces de utilizar la 
tecnología de manera ética y efectiva. El 
liderazgo docente requiere un enfoque 
integral que aborde los aspectos peda-

gógicos y  también el uso estratégico de 
las TIC para maximizar el aprendizaje y 
fomentar el desarrollo de competencias 
digitales.

En definitiva, el liderazgo docente no 
solo tiene impacto en el estudiantado, 
también en la sociedad en su conjunto. 
Las personas docentes que lideran con 
visión y adaptabilidad inspiran a su es-
tudiantado a convertirse en líderes en sus 
propias áreas de estudio y, eventualmen-
te, en sus comunidades. Un profesorado 
que lidera y se mantiene a la vanguardia 
tecnológica está mejor preparado para 
enfrentar los retos del mundo moderno 
y formar a una generación de ciudadanos 
capaces de resolver problemas globales a 
través del uso responsable y creativo de 
las TIC.

Comunidades de aprendizaje: Poten-
ciadas por un liderazgo colaborativo

Las comunidades de aprendizaje son 
espacios dinámicos donde estudian-
tes, docentes y personal administrativo 
colaboran para mejorar los resultados 
educativos y fomentar una cultura de 
innovación. El liderazgo educativo tiene 
la capacidad de influir en la cohesión y 
efectividad de estas comunidades. Según 
Campión et al (2016), “la función de li-
derazgo de los equipos directivos puede 
ir encaminada a la promoción de expe-
riencias educativas que se apoyen en la 
tecnología para llevar a cabo un proceso 
de renovación metodológica serio” (p. 
149). Este liderazgo se centra en la toma 
de decisiones, en la creación de un am-
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biente que favorezca la colaboración, el 
aprendizaje compartido y la integración 
efectiva de las TIC.

El liderazgo educativo también tiene un 
impacto directo en la manera en que se 
estructuran y funcionan las comunidades 
de aprendizaje. En un entorno educativo 
donde las TIC están cada vez más pre-
sentes, los líderes educativos deben guiar 
a sus equipos hacia la adopción de nue-
vas herramientas tecnológicas que mejo-
ren el aprendizaje. Este tipo de liderazgo, 
basado en la colaboración y el trabajo en 
equipo, permite que las comunidades de 
aprendizaje sean espacios donde todos 
los miembros pueden aportar sus ideas 
y experiencias para mejorar el entorno 
educativo. Como señala Sánchez-Torres 
(2019), el liderazgo pedagógico y la figu-
ra del Coordinador TIC son esenciales 
para crear un entorno de innovación y 
cambio dentro de la escuela.

Las comunidades de aprendizaje tam-
bién son vitales para el desarrollo de ha-
bilidades sociales y colaborativas en el es-
tudiantado. En un mundo cada vez más 
interconectado, es crucial que el cuerpo 
docente aprenda a trabajar en equipo, re-
solver problemas de manera conjunta y 
utilizar las TIC de forma efectiva para 
alcanzar sus objetivos. Los líderes educa-
tivos que fomentan este tipo de dinámi-
cas mejoran los resultados académicos, y 
preparan al estudiantado para integrarse 
en una sociedad donde la colaboración y 
el uso de tecnologías digitales son esen-
ciales. Un liderazgo que promueve co-
munidades de aprendizaje activas y co-

laborativas puede transformar el centro 
educativo y el entorno social en el que las 
personas estudiantes se desarrollan.

El papel del líder en las comunidades de 
aprendizaje es, por tanto, fundamental 
para el éxito educativo tanto en el pre-
sente como en el futuro. Los líderes edu-
cativos que comprenden la importancia 
de la colaboración y la tecnología en la 
educación están mejor posicionados para 
guiar a sus comunidades hacia un futu-
ro donde la innovación y el aprendizaje 
continuo sean parte integral de la expe-
riencia educativa.

Tecnología y liderazgo educativo: Cla-
ves para la innovación pedagógica

Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) han transformado 
profundamente la educación, no solo en 
cómo se enseña y aprende, sino en cómo 
se lideran y gestionan las instituciones 
educativas. Las TIC permiten a los lí-
deres educativos tomar decisiones más 
informadas, gestionar el aprendizaje de 
manera más eficiente y fomentar la co-
laboración dentro de la comunidad esco-
lar. Según López-Noguero et ál (2021), 
“la competencia digital docente hace 
posible la puesta en marcha de habili-
dades y destrezas vinculadas con el uso 
de las TIC para producir conocimiento” 
(p. 424). Sin embargo, para que esto sea 
posible, es necesario que los líderes edu-
cativos tengan una comprensión clara de 
cómo utilizar las TIC de manera estraté-
gica y efectiva.
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El uso de las TIC en el liderazgo edu-
cativo fortalece la gestión institucional, 
y también facilita la personalización del 
aprendizaje y la creación de entornos de 
aprendizaje más inclusivos (Soto et al., 
2022). El uso adecuado de las TIC per-
mite a los líderes educativos monitorizar 
el progreso de los estudiantes en tiempo 
real, identificar áreas de mejora y ajus-
tar las estrategias pedagógicas para ase-
gurar que todas las personas estudiantes 
alcancen su máximo potencial.Las TIC 
ofrecen además a los líderes educativos 
herramientas para fomentar la colabora-
ción entre docentes y estudiantes, lo que 
resulta en un aprendizaje más dinámico 
y participativo (Santiago-Campión et al. 
(2016).

Según Bernate y Fonseca (2023), el sis-
tema educativo debe “redimensionar el 
rol del docente, pero también del estu-
diante” en el contexto de la era digital (p. 
229). El liderazgo educativo debe estar 
alineado con las demandas del mundo 
digital, donde las TIC no solo son herra-
mientas, sino medios que  transforman 
la enseñanza. El líder educativo del siglo 
XXI debe ser capaz de integrar la tec-
nología en todos los aspectos de la vida 
escolar, desde la gestión administrativa 
hasta el desarrollo de competencias digi-
tales en el estudiantado.

El liderazgo educativo, apoyado en el uso 
eficaz de las herramientas tecnológicas, 
tiene el potencial de transformar radi-
calmente la educación, haciendo que esta 
sea más equitativa, inclusiva, accesible y 
centrada en el estudiante. Quienes utili-

zan estratégicamente las TIC fortalecen 
su institución, al tiempo que contribuyen 
al desarrollo de una sociedad más justa y 
preparada para los desafíos del futuro.

3. Métodos

La presente investigación se plantea des-
de un enfoque cualitativo a partir de la 
revisión de la literatura.  Cabe mencio-
nar que desde este enfoque, la revisión 
no es meramente una recopilación de do-
cumentos, sino un proceso interpretativo 
y reflexivo que busca apreciar las diversas 
dimensiones teóricas y empíricas del fe-
nómeno en estudio. En palabras de Va-
lladolid et al. (2020), este tipo de revisión 
busca patrones discernibles, tensiones, 
vacíos y relaciones entre los textos cientí-
ficos.  Dicho procedimiento se sustenta a 
partir de evidencias a través de las cuales 
se pueden describir fenómenos sociales 
o situaciones cotidianas desarrolladas 
en el contexto y que pueden conocerse 
aplicando técnicas y métodos derivados 
de fundamentos epistemólogos con los 
cuales analizar los elementos plasmados 
en un escrito (Sánchez, 2019).

Con base en lo anterior, se llevó a cabo 
una búsqueda literaria en las bases de 
datos académicas Scopus, ESBCO y 
Web Science, ya que estas albergan una 
serie de documentos de carácter cientí-
fico, en los cuales es posible encontrar 
datos obtenidos a partir de investiga-
ciones realizadas en diferentes países y 
con diversos puntos de vista sobre una 
misma temática. 
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La recolección de información en las ba-
ses de datos mencionadas se hizo con pa-
labras clave en los campos de búsqueda 

del título y el resumen; estas se muestran 
en la tabla 1.
 

Tabla 1: Etiquetas de búsqueda de la investigación

Fuente: Elaboración propia

Con los resultados iniciales obtenidos, 
se aplicó una primera exclusión en la 
búsqueda avanzada de las bases de datos 
consultadas que consistió en artículos 
científicos publicados en revistas indexa-
das, desde donde se consiguieron 61 ar-
chivos; a esto se le aplicó una segunda ex-
clusión para que los documentos fueran 
de acceso abierto y con ello se alcanzó un 
total de 28 escritos.

A los archivos localizados se les realizó 
una revisión superficial del contenido y 
se seleccionaron aquellos que abordaron 

la educación a distancia, que estuvieran 
escritos en inglés o español y que se hu-
bieran publicado en los últimos 10 años; 
este proceso dio como resultado 10 do-
cumentos.

Finalmente, se estudió los escritos resul-
tantes a partir de estas etapas: a) eliminar 
los archivos que se encontraran duplica-
dos y b) eliminar los artículos que no 
abordaran con amplitud el liderazgo en 
el contexto educativo, educación a dis-
tancia y aprendizaje en línea.
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Fuente: Artavia-Díaz, 2024.

Los artículos incluidos para el análisis se 
almacenaron en la herramienta de inves-
tigación llamada Zotero, “una extensión 
libre para los navegadores, que permite a 
los usuarios recolectar, administrar y ci-
tar investigaciones de todo tipo. Impor-
ta datos directamente desde las páginas 
web visualizadas en el momento” (Uni-
versidad de Salamanca, 2024, párrafo 2).   
Más tarde se utilizó la herramienta de 
análisis bibliométrico VOSviewer, con 
el propósito de realizar construcciones 
y visualizaciones de mapas en base a si-
mulaciones, así como descubrir la rela-
ción de las palabras claves a partir de los 
nodos que se manifiestan en los docu-
mentos indagados. Tanto Zotero como 

VOSviewer fortalecen la investigación y 
dan mayor rigurosidad a la metodología 
cualitativa.
 

4. Resultados

En base al diseño de la investigación y el 
análisis de la información, se obtuvieron 
los resultados detallados a continuación:
En relación con los nodos de investiga-
ción, se identificó que el análisis de con-
currencia de las palabras claves con una 
repetición mínima de una, obtuvo una 
frecuencia de 179 palabras de las que se 
construyeron 12 clústeres, tal y como se 
muestra en la siguiente imagen.

Figura 1: Proceso de selección de artículos
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Figura 2: Relaciones de coocurrencia en los nodos

Tabla 2: Frecuencia y nodo de enlace de las palabras claves

Fuente: Artavia-Díaz, 2024, a partir de VOSviewer.

Fuente: Artavia-Díaz, 2024, a partir de VOSviewer

Respecto a las palabras con mayor 
co-ocurrencia, es decir, la relación de 
proximidad de dos o más términos en un 
texto, se encontraron teaching, learning, 
covid-19 y higher education; en el caso 
de las tres primeras de seis y de cinco en 
la cuarta. La fuerza total del enlace de es-
tas palabras es de 59 a 38 según se puede 

observar en la tabla 2; estas cuatro pala-
bras son claves en los documentos anali-
zados, ya que son las que más se repiten 
y, a su vez, se relacionan con otras para 
construir los nodos, por lo que podrían 
considerarse como las más relevantes en 
el contexto del enlace. 
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También se realizó el análisis de la co-ci-
tacion, el cual permite conocer la fre-
cuencia con la que dos documentos son 
citados juntos en otro(s) documento(s) y 
con ello la probabilidad de que ambas 
fuentes citadas estén relacionadas por su 
contenido; para esto se indagó a los au-

tores con cinco o más citas en los docu-
mentos lo que resultó en un listado de 39 
autores, en este caso el autor López-Es-
pinosa es quien cuenta con más citacio-
nes (45) y una fuerza total de enlace de 
30.65, seguido por Canedo-Andalia con 
41 citaciones (Tabla 3).

Tabla 3: Relación de citas entre autores

Fuente: Artavia-Díaz, 2024, a partir de VOSviewer

Fuente: Artavia-Díaz, 2024, a partir de VOSviewer

Finalmente, en la figura 3 se observan 
muchos clústeres, de ellos hay cinco con-
formados por 24 autores, es decir, son los 
que tienen más relación entre sí y en el 
caso específico de López-Espinosa, autor 

con más citaciones, está conectado con 
tres de los cinco, por lo que son los nodos 
más fuertes en relación con las citaciones 
de otros autores.

Figura 3: Autores por citación en los documentos

Por otro lado, además de los datos pre-
sentados anteriormente, se sintetizaron 
los aportes más relevantes de los artículos 
analizados y que son los referentes biblio-

gráficos en el desarrollo de la temática 
abordada, a partir de una matriz que se 
muestra a continuación.
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Por otro lado, además de los datos pre-
sentados anteriormente, se sintetizaron 
los aportes más relevantes de los artículos 
analizados y que son los referentes biblio-

gráficos en el desarrollo de la temática 
abordada, a partir de una matriz que se 
muestra a continuación.

Tabla 4: Matriz de análisis documental y sistémico
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Fuente: Artavia-Díaz, 2024.

Desde la estructura metodológica de los 
diez estudios analizados, el 80% se de-
sarrollaron desde un enfoque cualitativo 
a partir de análisis bibliométricos de es-
tudios previos, solo un 10% se desarro-
lla bajo el método cuantitativo y el otro 
10% restante son de estudio mixto.

Los artículos analizados abordan en su 
mayoría cuatro grandes áreas generales 
como, políticas públicas, perfil de la per-
sona líder, comunidad de aprendizaje y 
Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (TIC); de los que se desprenden 
los aspectos detallados en las siguientes 
tablas, según cada área.
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Políticas educativas
 
Los artículos analizados exponen que 
se deben incorporar políticas educativas 
que sean pertinentes a dar una respuesta 
estratégica en cuanto a las condiciones 
de igualdad de condiciones, en don-
de los lineamientos no solo recaigan en 
los hombros de las personas docentes, 
en los responsables de los altos mandos. 

Además, que las políticas incorporen las 
TIC de forma equitativa y accesible para 
todos, y que permitan un cambio edu-
cativo, donde los enfoques innovadores 
y tradicionales en el aprendizaje integren 
la tecnología y que esta sea normada, a la 
vez, se continue con la autonomía educa-
tiva y se ajusten con las necesidades de la 
comunidad educativa (Tabla 5). 

Tabla 5: Políticas educativas

Fuente: Artavia-Díaz, 2024, a partir de los artículos analizados en el estudio.

Perfil de la persona líder

En cuanto al perfil de la persona líder, 
las ideas que predominan en los artículos 
se enfocan en que estas deben estar en 
constante formación y capacitación, par-
te de esa adquisición de conocimiento se 
lleva a cabo a partir del autoaprendizaje 
y al mismo tiempo, es necesario estar en 
continua actualización profesional. Ade-
más, las personas líderes en educación 
deben saber sobre diversos temas entre 

ellos, pedagogía, proceso de enseñanza y 
aprendizaje y tecnología. 

Asimismo, se requiere fortalecer las habi-
lidades blandas, pues se consideran pro-
pias de una persona líder tales como la 
comunicación asertiva y la colaboración, 
junto con aquella serie de competencias 
propias del Siglo XXI (Fundación Omar 
Dengo, FOD, 2019; Morduchowicz, 
2021), mismas que se espera que tengan 
las personas docentes (Instituto Nacio-
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nal de Tecnologías Educativas y de For-
mación del Profesorado, INTEF, 2017; 
Crompton, 2017) considerando necesa-
rio potencializar también las destrezas 
relacionas con la investigación dada la 

gran innovación que se está experimen-
tando en la actualidad a partir de la in-
clusión tecnológica en el proceso educa-
tivo (Tabla 6).

Tabla 6: Perfil de la persona líder

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Artavia-Díaz, 2024, a partir de los artículos analizados en el estudio.

Comunidades de aprendizaje

Por otra parte, la formación de redes y 
comunidades de aprendizaje flexibiliza la 
gestión de las organizaciones y conforma 
nuevos liderazgos; es un espacio en don-
de la persona puede estimular capacida-

des e impulsar la mejora continua del 
profesional. Cabe destacar que la comu-
nidad empodera a las personas integran-
tes y a su vez impulsa a disminuir la re-
sistencia al cambio en relación con el uso 
e incorporación de las TIC en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje (Tabla 7).

Tabla 7: Comunidad de aprendizaje
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Tecnologías de la Comunicación

Las TIC dan paso a un aprendizaje en 
tiempo real en donde se pueden tener 
una mayor participación de las personas, 
además, estas garantizan condiciones fa-
vorables para las organizaciones, dado a 
que las TIC automatizan actividades que 
se relacionan con el proceso educativo y 
además transforman las metodologías 

con el propósito de la mejora del apren-
dizaje estudiantil. Por otra parte, las TIC 
demandan de una formación y asesoría 
del personal docente en cuanto al uso 
pedagógico y los procesos educativos in-
novadores propuestos en las instituciones 
educativas, además, se debe fortalecer el 
conocimiento en cuanto a la mediación 
de las TIC tanto para el desarrollo del 
liderazgo como para la construcción de 
procesos innovadores (Tabla 8).

Tabla 8: Tecnologías de la Información y la Comunicación

Fuente: Artavia-Díaz, 2024, a partir de los artículos analizados en el estudio.

Tecnologías de la Información y la Co-
municación ID3: desarrollo de activi-
dades a partir de la innovación mediada 
por TIC desde una comunidad profesio-
nal de aprendizaje permite el aprender 
en tiempo real y lograr niveles más altos 
de participación. Esto no ocurre per se, 
garantizando condiciones institucionales 
favorecedoras. 

Discusión de los resultados

Las TIC continúan ganando relevancia 
en diversos contextos, particularmente 
en el educativo. Las TIC no solo facili-
tan los procesos organizativos, sino que 
también impulsan la innovación pedagó-
gica. Según Soto et ál. (2022), el lideraz-
go tecnológico juega un rol fundamental 
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en la flexibilidad de las organizaciones 
educativas, permitiendo una gestión más 
eficiente de los recursos y la implementa-
ción de nuevas prácticas pedagógicas que 
optimizan el aprendizaje.

El uso de la tecnología aplicada al lide-
razgo educativo mejora la gestión orga-
nizacional y facilita la implementación 
de políticas institucionales y promueve 
la calidad educativa. Como indican Ra-
món et al. (2022), el liderazgo apoyado 
en las TIC potencia nuevas iniciativas y 
proyectos, impulsando la mejora conti-
nua y garantizando que la tecnología se 
integre de manera efectiva en el ámbito 
educativo.

Es evidente que las herramientas tecno-
lógicas crean espacios de interacción más 
amplios y diversos, permitiendo a los ac-
tores educativos compartir perspectivas 
culturales y geográficas que enriquecen 
el proceso educativo. Campión et al. 
(2016) y Ortega-Rodríguez et al. (2022) 
destacan que las tecnologías digitales 
agilizan la comunicación y promueven 
un diálogo dinámico, convirtiéndose en 
catalizadoras de la innovación educativa, 
lo que fomenta la creación de una comu-
nidad de aprendizaje más conectada y 
participativa.

En cuanto a los docentes, es fundamen-
tal que reciban capacitación no solo en 
el uso de las TIC, sino también en su 
implementación pedagógica. Deronce-

le-Acosta et ál. (2021) y Sánchez (2019b) 
subrayan que la formación docente debe 
incluir metodologías activas que integren 
la tecnología de manera efectiva en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. La 
capacitación es clave para empoderar a 
los docentes, permitiéndoles enfrentar 
los retos y superar las limitaciones del 
contexto actual, a la vez que se mitiga la 
resistencia al cambio.

Asimismo, un liderazgo docente proac-
tivo requiere una actitud abierta al cam-
bio y una disposición a colaborar con sus 
pares en comunidades de aprendizaje. 
Area-Moreira et ál. (2020) y López-No-
guero et ál. (2021) señalan que los docen-
tes deben estar preparados en el manejo 
de herramientas tecnológicas, y  también 
en enfoques metodológicos alternativos 
que fomenten la innovación pedagógica 
y el uso flexible de las tecnologías en el 
aula.

Todo este proceso debe estar respaldado 
por políticas educativas claras que regu-
len la integración de las TIC en el siste-
ma educativo. Como apuntan Area-Mo-
reira et ál. (2022) y Deroncele-Acosta 
et ál. (2021), estas políticas deben estar 
adaptadas a las realidades contextuales y 
normativas de cada institución, garanti-
zando que las TIC se integren de manera 
coherente y efectiva en los modelos edu-
cativos. 
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5. Conclusiones

El liderazgo educativo es un pilar funda-
mental en la transformación del sistema 
educativo en el siglo XXI, sobre todo en 
la integración estratégica de las TIC y la 
continuidad del aprendizaje. La rápida 
evolución tecnológica exige que los centros 
educativos adopten enfoques dinámicos 
y flexibles, donde los líderes educativos, 
desde los directivos hasta los docentes, 
desempeñen un papel crucial. No se trata 
solo de implementar tecnologías, se trata 
de desarrollar una cultura de innovación 
y colaboración que pueda adaptarse a las 
demandas del entorno digital.

Un liderazgo educativo fuerte permi-
te que la tecnología se convierta en una 
herramienta poderosa para mejorar los 
resultados de aprendizaje, ya que propi-
cia un entorno en el que el conocimien-
to puede ser compartido de manera más 
eficiente y personalizada. Como señalan 
López-Noguero et al. (2021), “la com-
petencia digital docente hace posible la 
puesta en marcha de habilidades y des-
trezas vinculadas con el uso de las TIC 
para producir conocimiento”. (p. 424). 
Este proceso de modernización debe 
centrarse en la preparación de los estu-
diantes, que no solo sean consumidores 
de tecnología, creadores de soluciones 
tecnológicas innovadoras, tanto duran-
te su proceso de aprendizaje como en su 
papel de ciudadano activo de la sociedad 
dentro del mercado laboral.

De cara al futuro, es indispensable que 
las personas docentes, como líderes den-

tro y fuera del centro educativo, estén a 
la vanguardia en el uso pedagógico de 
las TIC. Un profesorado que asume su 
rol de liderazgo no solo mejora su propio 
desempeño, también inspira a las per-
sonas estudiantes a adoptar un enfoque 
proactivo en su propio aprendizaje. 

Durante la pandemia, quedó demostra-
do que los docentes que asumieron este 
liderazgo pudieron mantener la calidad 
educativa incluso en entornos desafian-
tes, lo que subraya la necesidad de con-
tar con profesionales capacitados no solo 
en contenidos, también en herramientas 
digitales. Como señalan Camacho et al 
(2022), “el liderazgo docente se fortaleció 
debido a que buscó varias alternativas de 
solución para mantener la calidad de los 
aprendizajes en un ambiente no presen-
cial” (p. 907).

Este liderazgo docente no solo es vital 
para el éxito individual del estudiantado, 
también para el desarrollo de una socie-
dad más equitativa y competitiva. La 
educación es la base del progreso social, 
y el uso estratégico de las herramientas 
tecnológicas, liderado por educadores 
capacitados, puede cerrar brechas de 
desigualdad al brindar a las personas 
estudiantes, independientemente de su 
contexto, acceso a una educación de 
calidad. Al formar estudiantes con una 
sólida competencia digital, se contribuye 
al desarrollo de ciudadanos mejor prepa-
rados para los desafíos del siglo XXI, no 
solo en el ámbito laboral, en su capaci-
dad para ser parte activa de una sociedad 
interconectada y globalizada.
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El profesor debe ser líder porque, como 
mencionan Camacho et al (2022), “solo 
un líder puede formar líderes”. (p. 907). 
Un líder  docentepuede formar ciudada-
nos críticos, responsables y capaces de li-
derar en otros campos, promoviendo una 
cultura del aprendizaje continuo, creati-
vidad y adaptación. Un docente que está 
a la vanguardia tecnológica también pro-
mueve en sus estudiantes una visión más 
abierta e inclusiva de la sociedad, prepa-
rada para aprovechar las oportunidades 
de un mundo cada vez más digital.

Para que el sistema educativo responda 
adecuadamente a los desafíos del presen-
te y del futuro, no basta con la simple in-
corporación de tecnología; se requiere de 
políticas educativas y de formación do-
cente que prioricen el liderazgo en clase. 
Los centros educativos deben ser espa-
cios de experimentación y crecimiento, 
donde el liderazgo docente impulse no 
solo la adaptación tecnológica, sino una 
pedagogía transformadora que motive 
al estudiantado a ser protagonista de su 
propio aprendizaje. Como apuntan Ber-
nate y Fonseca (2023), el sistema educa-
tivo “requiere que los procesos se centren 
en la era digital, redimensionando el rol 
del docente, pero también del estudian-
te” (p.229). En este sentido, las personas 
docentes deben estar capacitadas no solo 
para manejar herramientas tecnológicas, 
también para integrar estas de manera 
significativa en su práctica pedagógica.

En resumen, el liderazgo educativo, y 
particularmente el liderazgo docente, es 
crucial para mejorar la educación tan-

to en el presente como en el futuro. El 
profesor que asume este rol, apoyado por 
estrategias y políticas adecuadas, puede 
garantizar no solo una continuidad en 
el aprendizaje, sino una educación de 
mayor calidad que prepare al estudian-
tado para los desafíos y oportunidades 
del mundo digital. Un docente a la van-
guardia tecnológica, capaz de innovar y 
de liderar cambios, no solo garantiza su 
propio desarrollo profesional, contribuye 
al avance de la sociedad en su conjunto. 
Es, en definitiva, un factor clave para for-
mar a las nuevas generaciones de líderes 
que enfrentarán los retos del presente y 
futuro.
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