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Abstract
The role of the teacher is fundamental in the training of a professional, therefore the objective was to establish 
the relationship between innovation and teaching performance of a professional pedagogical training institute. 
The study followed a quantitative route since the problem arises from the observation of the study phenomenon 
and measurements of the variables were carried out. The research was basic with a descriptive and correlational 
level, non-experimental design with a transactional nature. The instruments have validity and reliability. The 
sample was made up of 218 students from the institute. The results indicated that teaching innovation reaches 
a medium level with 59.2% and teaching performance a high level with 89.4%. For the inferential test, an 
inferential analysis was applied after evaluating the normality test which determined a non-parametric analysis 
with Spearman’s Rho test whose result was 0.456 indicating a moderate, positive and significant relationship 
with Sig. = 0.004 < 0.05

Keywords: innovation; teaching performance; vocational training.

Resumen
El rol del docente es fundamental en la formación de un profesional, por ello el objetivo fue establecer la 
relación entre la innovación y el desempeño docente de un instituto de formación profesional pedagógico. El 
estudio siguió una ruta cuantitativa ya que la problemática nace de la observación del fenómeno de estudio y se 
realizaron mediciones de las variables. La investigación fue básica con nivel descriptivo y correlacional, diseño 
no experimental con corte transaccional. Los instrumentos cuentan con validez y confiabilidad. La muestra lo 
conformaron 218 estudiantes del instituto. Los resultados indicaron que la innovación docente alcanza un nivel 
medio con 59.2% y el desempeño docente un nivel alto con 89.4%, para la prueba inferencial se aplicó un análisis 
inferencial previa evaluación de la prueba de normalidad la cual determinó realizar un análisis no paramétrico 
con la prueba de Rho de Spearman cuyo resultado fue de 0.456 indicando una relación moderada, positiva y 
significativa con Sig. = 0.004 < 0.05. La innovación representa un factor clave para la formación profesional y para 
la motivación en el manejo de nuevas herramientas digitales.

Palabras clave: innovación; desempeño docente; formación profesional. 
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INTRODUCCIÓN

La transformación digital avanza a pasos 
gigantescos en la cual los docentes, luego de 
la experiencia de la pandemia, tuvieron que 
adquirir nuevas competencias en la utilización 
de las tecnologías relacionadas con su saber 
pedagógico, en la que tienen que contextualizar 
a nuevos escenarios académicos como lo es 
lo sincrónico y asincrónico con la finalidad de 
generar y movilizar los conocimientos de sus 
estudiantes (Joo, 2019; Leal et al., 2022).

Paredes (2020) indicó que los docentes en 
el mundo virtual deben practicar el enfoque 
pragmático de Dewey, el socio culturismo de 
Vygotski, por lado Prieto (2021) señaló que los 
docentes deben mantener el deseo de aprender 
constantemente y aplicar nuevas estrategias de 
enseñanza para hacer frente a la problemática 
de la educación y sociedad en la cual debe estar 
presente en todo profesional y más aún los que 
forman a otros futuros docentes donde recae 
una gran responsabilidad en la formación de 
los estudiantes que tienen que ser creativos, 
emprendedores y lograr el éxito en la vida (Morán, 
2017; Pimienta, 2018). 

Se deben asumir nuevos roles en la educación 
superior para generar cambio en la sociedad y 
lograr su desarrollo, el primer reto consiste en 
promover el pensamiento crítico y ético en sus 
estudiantes; segundo reto que se identifiquen 
con las competencias propias de ser docente 
y tercer reto es dominar su campo temático 
(Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco], 2009; 
Ponce y González, 2018). 

Naranjo (2009) indicó que los resultados de los 
aprendizajes en los estudiantes recaen en el 
desempeño del maestro; en la actualidad todavía 
en la enseñanza superior se encuentra docentes 
que practican una enseñanza tradicional y siguen 
con sus evaluaciones de puros conceptos donde 
prima el memorismo, por lo que Flores y Rodríguez 
(2019) señalaron que la formación del docente 
debe orientarse hacia la formación de docentes 
líderes, innovadores, emprendedores lo cual se 
tiene que contar con una nueva generación de 
docentes creativos, innovadores con principios 
éticos. 

Según el problema mencionado, se formula 
el objetivo de establecer la correlación entre 
la innovación y el desempeño docente de un 
instituto de formación profesional, pedagógico, 
siendo la hipótesis central: existe relación entre 
la innovación y el desempeño docente de un 
instituto de formación profesional pedagógico. 

Mediante la utilización de la encuesta se conoce 
la impresión de los futuros docentes que 
estudian en el instituto de formación profesional 
respecto a la innovación y el desempeño docente 
para servir como diagnóstico y seguir con nuevas 
investigaciones, asimismo permitió contrastar la 
hipótesis formulada para pluralizar las inferencias 
a la población de estudio, asimismo se utilizaron 
para la medición de ambas variables a través de 
instrumentos válidos y confiables. 

En este sentido, Castellano et al. (2021) en 
Colombia estudiaron la innovación educativa 
como factor de creatividad, donde los docentes 
buscan las diferentes estrategias y recursos para 
apoyar su enseñanza, de la misma manera, García 
(2020) en España investigaron que los docentes 
de educación superior deben asumir compromisos 
relacionados con la competencia disciplinaria, 
competencias propias de la enseñanza, 
competencias tecnológicas y competencia de 
innovación e innovación, asimismo indicó que 
el docente debe estar preparado a los nuevos 
desafíos de la educación virtual mediante el uso 
de las nuevas herramientas digitales. 

En México, Gómez y Valdés (2019), sus resultados 
indicaron que se debe valorar el desempeño 
de los docentes universitarios y su evaluación 
debe estar dada en función a la percepción de 
los estudiantes para mejorar la práctica docente. 
Fiore (2019) se enfoca en la implementación 
de experiencias de innovación pedagógica en 
Bolivia y consideró nuevas formas de presentar 
y desarrollar el contenido curricular con el uso 
de enfoques más actualizados. Cortés y Ortiz 
(2018) donde en su investigación se destacó la 
innovación educativa. 

Desde el enfoque nacional, Angulo-García (2022) 
en la cual relaciona la gestión de la innovación 
con la calidad educativa, sus resultados indicaron 
que el 100% de los docentes están dispuestos 
en participar en los planes que gestionen la 
innovación con el propósito de lograr los fines 
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de la organización. Romero (2021) relaciono la 
innovación pedagógica con el desempeño de 
los docentes, indicando la presencia de relación 
positiva, y en la innovación se considera el diseño 
de las sesiones que desarrollan los docentes. Por 
otro lado, Pacheco-Salazar (2020) indicó que 
la creatividad es fundamental para desarrollar 
enfoques y metodologías innovadoras y requiere 
que los docentes tengan actitud abierta al 
cambio y la disposición para seguir aprendiendo 
y actualizándose constantemente. 

La innovación se sustenta en las bases teóricas 
del saber pedagógico y las relaciones con 
las diversas disciplinas encargadas sobre el 
perfeccionamiento de la formación profesional, 
donde el primer papel que debe cumplir es la 
formación integral de sus estudiantes, desarrollar 
el saber pedagógico como tecnológico donde 
la creatividad es fundamental en el rol docente 
para lograr los objetivos planificados, asimismo 
se desarrolla bajo el enfoque por competencias 
donde una de sus competencias del docente 
es la innovación y el conocimiento, el uso de las 
tecnologías (Zabalza, 2003; Bozu y Canto, 2009). 

La innovación docente es factor clave en la 
investigación y fundamental para la interacción, 
enseñanza y aprendizaje, y requiere que las 
instituciones realicen transformaciones para 
generar compromisos en el cumplimiento 
de las planificaciones, el manejo de nuevas 
herramientas y mejoras en el proceso enseñanza 
– aprendizaje (Montalvo et al., 2018). Riesco 
(2012) señaló que innovar consiste en presentar 
nuevas estrategias, modelos diferentes que sean 
de índole novedosa, mientras que la innovación 
educativa es mucho más amplia, puesto que es 
multidisciplinaria donde intervienen los factores 
tecnológicos, la globalización y para lograrlo es 
necesario la intervención activa y persistente por 
parte de los docentes. 

Los docentes son los protagonistas del cambio y 
deben participar directamente de forma objetiva 
para lograr cambios considerables, permanentes 
y retadores (Rodríguez, Pozuelos y García, 2012).

Los elementos de innovación docente permiten 
que el docente con su experiencia en la práctica 
pedagógica transformar el currículo, generando 
espacios de una convivencia adecuada, primer 
elemento, el qué, se refiere a los contenidos que 
selecciona para la práctica pedagógica; el cómo, 
se centra en los recursos, materiales que emplea 
el docente y el para qué, es el propósito que debe 

guardar coherencia con los contenidos y los 
recursos y materiales seleccionados para llevar a 
cabo el acto educativo (López, 2019). 

El desempeño docente se sustenta con base 
al modelo de la práctica reflexiva, donde se 
promueve la mejora continua en el área de la 
educación, siendo el docente el protagonista en 
su desarrollo profesional, la selección adecuada 
según el contexto de los recursos para su 
enseñanza - aprendizaje y lograr los aprendizajes 
de los estudiantes (Gálvez y Milla, 2018), para que 
los logros sean los esperados se deben contar 
con profesional preparado y con experiencias 
para poder motivar a los demás docentes. 

Según Ministerio de Educación (2020) se 
consideran 4 dominios en el desempeño 
docente; el primer dominio corresponde a 
la organización para el aprendizaje de los 
estudiantes, donde el docente debe diseñar 
experiencias de aprendizaje para trabajar en 
armonía, respetuosos de la diversidad y fomentar 
el aprendizaje significativo de los estudiantes 
para que sean los protagonistas de sus logros. 

El segundo dominio, la enseñanza para el 
aprendizaje, donde es el mediador y acompañante 
de sus estudiantes con la finalidad de manejar 
distintas estrategias para lograr el aprendizaje 
significativo de sus estudiantes, promoviendo 
situaciones de aprendizaje que despierten el 
interés y que sean retos para el estudiante con 
la finalidad de impulsar la intervención activa de 
los aprendices. 

El tercer dominio, participación en la gestión de la 
escuela, la finalidad es el logro de la implicación del 
docente en la gestión escolar, donde el personal 
directivo deben compartir responsabilidad con 
su personal, generando el criterio de pertenencia 
hacia el establecimiento mediante el trabajo en 
equipo entre todos los miembros de la institución 
y desde su involucramiento ver la tarea que 
tienen los gestores de la organización lo cual le 
permitirán participar en las diversas actividades 
académicas y promover la equidad, inclusión y 
una convivencia favorable. 

El dominio 4, el desarrollo personal y de la 
profesionalidad e identidad docente, es el 
compromiso del docente en su preparación 
para brindar un servicio de calidad y promover 
el bienestar tanto emocional como académico de 
los estudiantes, el docente debe estar preparado 
ante los cambios tecnológicos, participar en 
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investigaciones generando dilemas de solución 
ante los problemas que surjan en la institución 
y aprovechar las tecnologías educativas en su 
quehacer académico.

METODOLOGÍA

El estudio se desarrolló con base al enfoque 
cuantitativo, ya que siguió rigurosamente los 
procesos de la investigación científica, desde 
la idea de investigación hasta la extensión de 
la conclusión a la población de estudio (Bernal, 
2016; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

La investigación fue básica, puesto que se basó 
en las teorías ya existentes y los resultados de 
la investigación contribuirán en la formulación 
de nuevas investigaciones, la naturaleza de la 
investigación fue descriptivo y correlacional 
en la medida que toda investigación inicia en 
la descripción de las características, niveles de 
la variable en estudio y determina el grado de 
correlación entre la innovación y el desempeño 
docente (Hernández et al., 2014) y el diseño 
de investigación es no experimental porque 
no se intervinieron las variables sujetas a la 
investigación. 

La población de estudio estuvo constituida 
por 501 estudiantes de educación superior 
pedagógica pública que se encontraron 
matriculados al año 2022 y se aplicó la técnica 
de muestreo probabilístico, por lo que la muestra 
quedó conformada por 218 estudiantes. 

La técnica fue la encuesta, al respecto Casas et al. 
(2003) indicó que es un procedimiento ordenado 
y tiene un sustento en sus dimensiones y teorías 
con la finalidad de recolectar los datos en una 
forma rápida, sencilla y como instrumento de 
medición fueron los cuestionarios tipo escala de 
Likert. Para medir la innovación docente se basó 
en el cuestionario adaptado por Monge-López y 
Gómez-Hernández (2021) con tres dimensiones: 
Participación institucional (10 ítems), apertura 
psicopedagógica (10 ítems) y planificación 
didáctica (10 ítems) con puntuaciones del 0 al 4, 
el cuestionario contó con validez de contenido, 
validez de constructo y consistencia interna 
aceptada (ω=0.,86). 

El desempeño docente se fundamentó en el 
cuestionario presentado por el Ministerio de 
educación y adaptado por Montalvo (2022) con 
4 dimensiones: Planificación para el aprendizaje 
de los estudiantes (6), enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes (10), participación 
de la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad (6) y desarrollo de la profesionalidad 
y la identidad docente (6). 

Para el acopio de datos se utilizaron cuestionarios 
elaborados por medio de Google Forms, lo cual 
permitió la matriz de datos generados en Excel y 
luego mediante el uso del software SPSS versión 
26 en español se realizó la estadística descriptiva 
presentada en tablas de frecuencia, porcentajes 
y para la contrastación de hipótesis se realizó la 
prueba de correlación según el estadístico de 
Kolmogorov Smirnov la cual indicó que los datos 
presentaron una distribución homogénea.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Según el objetivo e hipótesis de investigación se 
presentan los resultados, en tablas y figuras. En 
la tabla 1 y figura 1, se aprecian los niveles de las 
variables, en la innovación docente se observó 
que el 59.2% según los estudiantes en formación 
pedagógica sus docentes se encuentran en un 
nivel medio, el 35.8% en un nivel alto y solamente 
el 5% en un nivel bajo por lo que es necesario 
aplicar nuevas estrategias de innovación en sus 
docentes, en la variable desempeño docente 
el 89.4% representan un nivel alto y el 10.6% 
en un nivel bajo, es decir en forma general se 
encuentran en un nivel aceptable. 

Tabla 1
Resultados descriptivos de las variables de 
estudio

Niveles
Innovación Desempeño docente

f % f %

Bajo 11 5.0 0 0.0

Medio 129 59.2 23 10.6

Alto 78 35.8 195 89.4

Total 218 100 218 100

Nota. f = frecuencia y % = porcentaje.
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Figura 1
Innovación y desempeño docente 
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En la segunda tabla, se evidencia la presencia de 
relación directa y significativa entre la innovación 
y el desempeño docente según los estudiantes 
de formación del instituto, con un coeficiente de 
correlación de 0.456 lo cual señaló una relación 
moderada y significancia = 0.004 < 0.005 lo 
cual permitió según los resultados estadísticos 
tomar la determinación de aceptar la hipótesis 
planteada en la investigación. 

Tabla 2
Correlación entre la innovación y desempeño 
docente 

Desempeño 
docente

Rho de 
Spearman Innovación

Coeficiente 
de 
correlación

0.456**

Sig. (bilateral) 0.004

N 218

Según los resultados presentados se evidencia 
la relación con el estudio realizado por Gómez y 
Valdés (2019) donde la innovación del personal 

docente presentó un nivel alto con un 78% 
mientras que el desempeño docente logro un 
nivel bajo (32%) y sus evidencias estadísticas 
demostraron que la innovación docente influye 
en el desempeño docente, de la misma manera 
en las investigaciones realizadas por Montero-
Luna & Muñoz-Martínez (2022) aceptaron sus 
hipótesis de investigación al demostrar que sus 
variables innovación y desempeño docente se 
encuentran relacionados, asimismo Angulo-
García (2022) concluyó según sus hallazgos que 
la innovación educativa se correlaciona con la 
calidad educativa y según la teoría mencionada, 
el educador es factor importante para el logro 
de la calidad educativa, es decir se consolida 
teóricamente que la innovación se relaciona con 
el desempeño docente. 

Limitaciones del estudio

La investigación presentó limitaciones en el 
acceso de base de datos en la cual requerían 
de pago, asimismo presentó limitaciones en la 
accesibilidad para aplicar los cuestionarios en 
la cual constantemente se tenía que llamar para 
obtener la data y sistematizar la información. 
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Futuras líneas de investigación

De acuerdo a la investigación realizada, se 
proponen conocer las competencias básicas 
en la innovación, investigación e innovación 
e innovaciones en el manejo de herramientas 
digitales. 

CONCLUSIONES

Estadísticamente, se demostró la existencia 
de relación entre la innovación y el desempeño 
docente, siendo la innovación un factor clave 
para la formación profesional y motivación en 
el manejo de nuevas herramientas digitales. 
Asimismo, asume compromiso en la gestión de 
la institución, participando activamente en la 
ejecución de los objetivos de la organización. 
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INTRODUCCIÓN

Las competencias directivas han cobrado singular 
importancia en los sistemas educacionales de 
los países de la región debido en gran medida a 
la capacidad organizacional de las escuelas en 
correspondencia con la autonomía en la toma de 
decisiones en la que destaca el líder pedagógico, 
figura fundamental en los procesos de gestión 
y responsable de la conducción institucional 
que años anteriores era percibido como una 
autoridad sancionadora tanto por docentes, 
educandos y padres de familia. Es por ello, que 
el planteamiento estratégico y las habilidades 
gerenciales forman parte indispensable de los 
requisitos para ejercer un cargo directivo en una 
escuela de enseñanza básica regular (Zulela et 
al., 2022; Sakiz et al., 2020).

El advenimiento de la pandemia constituyó 
el mayor reto directivo, puesto que con el 
confinamiento de las personas y la suspensión 
de las actividades colectivas como las clases 
presenciales desencadenó la virtualidad 
educacional que en las escuelas constituyó una 
incógnita ante el desconocimiento del manejo de 
las herramientas digitales para poder gestionar y 
mantener el servicio educativo.

La formulación de estrategias pertinentes 
evidenció la predisposición de atender a los 
usuarios, no sólo en el cumplimiento de clases, 
trámites administrativos, monitoreo docente y 
diseño de proyectos educacionales hizo posible 
el óptimo desempeño en correspondencia con 
las metas planteadas al inicio del año escolar. Es 
por ello que la pandemia generó la adecuación 
de las actividades remotas que con la vuelta a 
la presencialidad se mantienen vigentes (Aytac, 
2020; Zincirli, 2021).

Se han podido identificar experiencias 
significativas relacionadas con la gestión y las 
competencias de los directores de escuela 
tanto en la modalidad virtual como física. 
Así, en el contexto mexicano se priorizó en 
algunas regiones el soporte emocional y 
actividades integradoras como el cultivo de 
plantas ornamentales y en contacto directo 
con las tecnologías informáticas. Asimismo, la 
preocupación por la disminución de las metas de 
atención permitió una movilización focalizada de 
docentes voluntarios en zonas rurales en donde 

la conectividad era inviable y permitió el envío 
de materiales de trabajo que fue desarrollada 
por los estudiantes contando con los protocolos 
convenientes durante la etapa de la pandemia. 

En el ámbito colombiano fue interesante 
la puesta en acción de las estrategias de 
enseñanza direccionadas en planes, proyectos 
viables con materiales desechables en jornadas 
seleccionadas por las áreas de estudio. Es por ello 
que estas experiencias educacionales mostraron 
la efectividad de la adaptación de los directivos 
en la gestión escolar en concordancia con los 
cambios contextuales y sin afectar el desarrollo 
del proceso de enseñanza aprendizaje (Flores, 
2022; Moreno et al., 2021; Muñoz et al., 2021).

La autonomía para tomar decisiones constituye 
una función y responsabilidad directiva que ha 
permitido afianzar en las entidades de enseñanza 
los procesos de gestión propia que pueden 
mejorarse en cuanto a los aspectos estratégicos 
organizacionales que conducen a evidenciar 
un liderazgo transformador. Las instituciones 
educacionales con óptima y adecuada gestión 
escolar evidencian que las decisiones son 
fundamentales en su accionar y se predisponen 
en su mejora continua en procura de la calidad 
institucional. 

Si bien las escuelas privadas muestran 
mayor ordenamiento que las estatales es 
menester precisar que problemas contextuales 
circunstanciales pueden influir en el desarrollo 
organizacional como el clima de trabajo, 
desempeño laboral, violencia y maltrato 
constituyen factores que tienden a impedir el 
cumplimiento de las actividades planeadas. Así, 
es relevante precisar que desde la perspectiva 
nacional las escuelas privadas generan 
confianza que las pública debido a la pertinente 
gestión escolar a cargo de los directivos y a la 
ejecución adecuada de las acciones en procura 
del bienestar integral de los educandos (Rojas, 
2021; Minchola, 2022; Diaz et al., 2021).

Por ello, se planteó la interrogante de 
investigación: ¿Cuál es la relación entre las 
competencias directivas y la gestión escolar 
en la educación básica regular? El objetivo del 
estudio consistió en determinar la relación entre 
las variables mencionadas en el ámbito de la 
enseñanza básica. El estudio se justifica porque 
ha permitido comprender los problemas que 
acontecen en los procesos de gestión escolar 
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y la posibilidad de recomendar estrategias 
convenientes para la atención y enseñanza 
escolar. Del mismo modo, la relevancia de 
considerar propuestas efectivas para abordar 
la problemática emergente mediante la puesta 
en práctica de acciones de diagnóstico que 
permitan recabar datos para futuros estudios 
científicos. 

Uno de los estudios nacionales abordó la 
relevancia de la gestión escolar se enfocó en la 
correspondencia con el pensamiento complejo 
como aporte innovador en la búsqueda de la 
excelencia académica. Asimismo, un aporte del 
trabajo colaborativo en los procesos de gestión 
y la importancia de generar espacios propios de 
interacción del personal de una escuela. También, 
es fundamental el liderazgo ejercido por los 
directivos ante situación desafiantes como fue 
la pandemia que significó establecer estrategias 
de mejora en la atención a estudiantes y usuarios 
(Bejarano et al., 2022; Mori, 2022; Maita-Díaz et 
al., 2022).

Son interesantes las investigaciones externas 
que han abordado la labor competencias de 
los directivos en la implementación pedagógica 
en materia tecnológica y uso de base de datos 
virtuales como parte del desempeño docente, 
puesto que el confinamiento social identificó 
dificultades y falencias en el ámbito informático.

Del mismo modo, la presencia de un liderazgo 
efectivo motivará la participación de los 
integrantes de la comunidad de enseñanza en 
acciones híbridas en beneficio de las actividades 
curriculares planificadas. Es también pertinente 
mencionar la identificación de las fortalezas 
directivas en los procesos de gestión escolar en 
donde la creatividad e innovación constituyen 
pilares fundamentales en el accionar institucional 
(Fernández-Batanero et al., 2022; Philip & 
Gavrilova Aguilar, 2022; Ali, 2022).

El aporte teórico de Mayo (2004) en disponer 
de un entorno saludable y la mantención 
efectiva de las relaciones e interacción de las 
personas aportará mejoras sustantivas en la 
gestión escolar y constituye una responsabilidad 
directiva en beneficio de las metas y propósitos 
organizacionales. El desenvolvimiento 
institucional en cuanto al comportamiento de 
los individuos que trabajan en una organización 
tiende a evidenciar actitudes, valores y 
compromiso hacia la entidad. Es indispensable 
que el clima laboral sea adecuado y que la 

convivencia sea aceptable para que la interacción 
sea horizontal y no verticalista para conducir de 
forma óptima una institución (Ballina, 2022; Lord 
et al., 2020).

En el caso de la propuesta teórica de la equidad 
en donde la motivación es fundamental para el 
desempeño funcional y la labor directiva se enfoca 
en la valoración del trabajo de sus colaboradores 
y la mantención del buen trato como referente de 
respeto y aceptación que servirá para el accionar 
motivacional en el trabajo. Sin lugar a duda, la 
equidad organizacional permitirá el cumplimiento 
de las metas planeadas en concordancia con 
el compromiso institucional para viabilizar su 
accionar organizacional (Miranda et al., 2022; 
Mercado y Espinosa, 2020; Hellriegel y Slocum, 
2019).

Las competencias directivas, son percibidas 
como habilidades predispuestas en acciones 
ejecutadas enfocadas en obtener resultados en 
torno al desempeño funcional. Son considerados 
comportamientos habituales que se efectúan 
para poder encaminar de forma pertinente una 
entidad organizacional en base a las acciones 
planeadas. Así, estas acciones son perceptibles 
por los individuos en el manejo por parte de los 
directivos de una institución hacia la búsqueda 
de la calidad y excelencia respectiva. Las 
competencias directivas implican aptitudes 
específicas para poder ejecutar estrategias 
efectivas en cuanto al dominio de los procesos 
de gestión (Whetten y Cameron, 2011; Kaya & 
Abdullah, 2019; Bedoya et al., 2020).

Al referirse a la planificación estratégica, se 
aborda la anticipación previa de las acciones 
a ser realizadas y permiten disponer el diseño 
pertinente de las estrategias respectivas 
mediante la planeación respectiva. Se relaciona 
con el diseño de instrumentos de gestión, 
identificación del FODA, eficacia en el manejo 
grupal. La formulación de metas anticipadas 
establecerá las formas de ejecución, contenidos, 
temporalidad, recursos para proceder a su 
viabilidad (Garcia-Conislla, 2020; Sánchez et al., 
2021). 

En cuanto a la convivencia democrática e 
intercultural se afianzó en generar espacios 
saludables para interactuar y poder tomar 
decisiones beneficiosas a la organización en 
relación con el crecimiento y calidad individual, 
resolución de situaciones problemáticas, 
participación colectiva, priorizando el respeto 
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mutuo de sus facultades, actitudes contribuyendo 
al bienestar general y respeto de los derechos 
de los individuos (Shuali, 2022; Riquelme et al., 
2022).

La gestión de recursos, se acentúa en la 
planificación organizada de las diversas 
pertenencias que cuenta una entidad para poder 
cumplir sus acciones y corroborar su eficacia 
en torno a la optimización, mantenimiento, así 
como el sentido y compromiso ético. En ese 
sentido, todo bien o componente, herramientas, 
colaboradores, permitirán a los directivos 
poder efectuar la labor respectiva sin ninguna 
dificultad y pueda cumplirse las actividades sin 
inconveniente alguno (Quiñones, 2022; Kutieshat 
& Farmanesh, 2022). 

El liderazgo es concebido como la notoria 
capacidad de influir en las personas en 
correspondencia de acción de lo que se 
pretende ejecutar en correspondencia con las 
metas institucionales. Así, el líder aborda las 
relaciones interpersonales, el diálogo asertivo, 
trabajo colaborativo. Es importante precisar 
que estas acciones formativas se ejecutan en el 
ámbito educativo con el propósito de desarrollar 
el aspecto pedagógico e institucional en relación 
directa con la búsqueda de la calidad y excelencia 
organizacional (Bolívar, 2010; Maita-Díaz et al., 
2022). 

La gestión pedagógica, es abordada en la 
presencia efectiva y ordenada de las estrategias 
directivas para desarrollar el proceso formativo 
e institucional, involucrando a los docentes, 
estudiantes y padres de familia. Sin lugar a duda, la 
puesta en acción de los enfoques metodológicos, 
evaluación del desempeño y la disposición 
de innovar de forma continua son referentes 
precisos de una gestión pertinente aunado con 
un espacio generador de aprendizajes saludable 
(Quispe, 2020; Bay, 2020). 

Al referirse con acompañamiento y monitoreo, 
corresponde al asesoramiento docente para la 
innovación de su práctica, mediante la evaluación 
del proceso enseñanza aprendizaje y la mejora 
de su labor pedagógica que se evidenciará en 
el rendimiento de los educandos. El monitoreo 
se predispone en la observación metódica del 
cumplimiento efectivo de las acciones educativas 
planificadas en el escenario de enseñanza 
(Delgado et al., 2022; Barrientos et al., 2022; 
Bracamonte et al., 2022).

En cuanto a la gestión escolar como eje 
fundamental de los procesos administrativos, 
pedagógicos y estratégicos se direccionan 
como el conjunto procesual de actividades que 
se encuentran ordenadas de manera pertinente 
en una entidad educacional y en perspectiva de 
brindar un servicio de enseñanza conveniente. 
Asimismo, tiende a enfocarse en la conducción 
y toma de decisiones institucionales que 
beneficien los aprendizajes de los escolares. Es 
por ello que la acción de gestionar se apresta 
en liderar, comandar de manera integrada una 
entidad que cuenta con colaboradores, recursos 
que en conjunto pueden enfrentar desafíos 
contemporáneos mediante la formulación de 
planes viables para poder desarrollar avances 
sustantivos en el proceso formativo de los 
educandos (Huamán et al., 2022; Del Águila, 
2022; Barbosa y Mello, 2015).

Al referirse con estratégica, aborda aspectos 
relacionados con las comisiones de trabajo 
institucional, el uso efectivo de los espacios y 
horas efectivas, la participación activa permite 
orientar a los colaboradores sobre los fines 
organizacionales en concordancia con las 
metas en el tiempo y en procura de la mejora 
educacional. Estas acciones consolidan las 
actividades planeadas de acuerdo a la visión 
y misión de la entidad escolar (Checa, 2022; 
Menacho y Cadenillas, 2021; Manes, 2014). 
En cuanto a la administrativa, son percibidas 
como procedimientos de índole operativo 
educativo, estratégico y dinámico, se relaciona 
con el personal e infraestructura, seguridad 
laboral, cumplimiento de la labor funcional y 
acompañamiento como proceso de mejora 
continua (Ministerio de Educación del Perú, 2021; 
Quispe, 2020).

Al abordarlo como pedagógica, se enfocó en 
aspectos de organización, planeación, reuniones 
de interaprendizaje que consolidan el proceso 
formativo para el logro de los aprendizajes 
e incluye los demás elementos curriculares 
para que la labor educacional sea más efectiva 
(Ministerio de Educación del Perú, 2021; Cota, 
2022). El ámbito denominado comunitaria, se 
predispone en la relación con el entorno para un 
óptimo desenvolvimiento que incluye a los padres 
de familia, la convivencia efectiva y la tutoría para 
poder consolidar el accionar de los integrantes 
de la comunidad de enseñanza quienes con su 
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participación fomentan cultura ciudadana en 
procura de solucionar situaciones problemáticas 
en la escuela (González, 2022; Fuentes y Pérez, 
2019).

METODOLOGÍA

Se fundamentó en un estudio cuantitativo, 
correlacional y no experimental, puesto que 
los resultados recogidos fueron analizados e 
interpretados de forma estadística. Asimismo, 
esta investigación aborda la relevancia de los 
conocimientos, su ampliación para relacionarlos 
con la realidad problemática, enfocado en la 
recopilación de datos a ser medidos (Hernández 
y Mendoza, 2018; Hernández et al., 2014).

La muestra estuvo comprendida por 80 docentes 
de la educación básica regular quienes fueron 
encuestados mediante dos cuestionarios 
validados que miden ambas variables. Cabe 
precisar que una vez recogida la información en 
el trabajo de campo se procedió a procesarlo 
de forma estadística para la obtención de los 
primeros hallazgos del estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Luego de aplicados los instrumentos, las 
variables manifestaron la siguiente descripción: 

Tabla 1
Medidas descriptivas de la variable competencias 
directivas.

Niveles de 
evaluación Frecuencia. Porcentaje.

Deficiente. 4 5,0

Regular. 58 72,5

Eficiente. 18 22,5

Se determinó que, de los 80 profesores 
encuestados, el mayor porcentaje ha 
correspondido al nivel regular con 72,5%, lo 
que evidencia acciones de mejora a realizar en 
la educación básica regular. Del mismo modo, el 
nivel eficiente evidencia un 22,5%, porcentaje 
ínfimo en torno a las competencias directivas en 
la educación básica regular. En ese sentido, se 
ha considerado relevante que las competencias 
directivas implican aptitudes inherentes para 
poder realizar estrategias viables en cuanto a las 
acciones propias de conducción organizacional 
(Bedoya et al., 2020).

Tabla 2
Medidas descriptivas de la variable gestión 
escolar.

Niveles de 
evaluación Frecuencia. Porcentaje.

Deficiente. 8 10,0

Regular. 49 61,3

Eficiente. 23 28,7

Se pudo observar en la tabla 2, que los 80 docentes 
encuestados, el mayor nivel ha correspondido 
al regular con un 61,3% que muestra un avance 
sustantivo. En el caso del nivel alto evidencia 
un 28,7% de la gestión escolar en la educación 
básica regular. Es por ello que esta variable se 
vuelve fundamental en el desenvolvimiento 
de las acciones educacionales planeadas en 
correspondencia con sus dimensiones propias 
(Riquelme et al., 2022). Con respecto a la 
contrastación hipótesis general, la tabla 2 y la 
figura 1, comprueban que existe relación entre 
las competencias directivas y la gestión escolar 
en la educación básica regular, la correlación ha 
correspondido en ‘636** y una significancia de 
0,00, lo cual indica una correlación significativa 
y moderada.
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Figura 1
Gráfico de dispersión simple que demuestra la correlación entre las competencias directivas y la 
gestión escolar
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Por ello, se confirma que las competencias 
directivas se relacionan con la gestión escolar 
y esto evidencia mejoras sustantivas en el 
entorno educacional que involucraría avances 
en el proceso respectivo. Sin lugar a duda, 
esto ha provocado que ambas variables estén 
dispuestas a hacer ejercicios planificados y a 
tomar decisiones para poder cumplir las acciones 
en función a direccionar una entidad. 

La tabla 3 también demuestra la comprobación 
de la hipótesis específica 1, determinando que 
existe un coeficiente de correlación de ´402** 

con un nivel de significancia de 0,000, que 
indica una correlación moderada, y establece 
que las competencias directivas y la dimensión 
estratégica se relacionan de manera significativa, 
en la educación básica regular, permitiendo el 
desarrollo de las actividades institucionales 
planeadas con anticipación. En ese sentido se ha 
coincidido con Fernández-Batanero et al. (2022) 
en la relevancia estratégica para disponer las 
acciones que serán indispensables en la gestión 
escolar, el proceso de toma de decisiones y el 
liderazgo educacional efectivo.

Tabla 3
Prueba de comprobación de hipótesis: correlación de Spearman.

Compe-
tencias 

directivas

Gestión 
escolar

Dimensión 
estratégica

Dimensión 
administrativa

Dimensión 
pedagógica

Dimensión 
comunitaria

Rho de 
Spearman Competencias 

directivas

Coeficiente 
de 
correlación

1,000 ,636** ,402** ,408** ,405** ,321**

Sig. 
(bilateral) . ,000 ,001 ,000 ,000 ,004

N 80 80 80 80 80 80
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Gestión 
escolar

Coeficiente 
de 
correlación

,636** 1,000 ,698** ,700** ,745** ,609**

Sig. 
(bilateral) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000

N 80 80 80 80 80 80

Dimensión 
estratégica

Coeficiente 
de 
correlación

,402** ,698** 1,000 ,551** ,536** ,463**

Sig. 
(bilateral) ,001 ,000 . ,000 ,000 ,000

N 80 80 80 80 80 80

Dimensión 
administrativa

Coeficiente 
de 
correlación

,408** ,700** ,551** 1,000 ,582** ,338**

Sig. 
(bilateral) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,002

N 80 80 80 80 80 80

Dimensión 
pedagógica

Coeficiente 
de 
correlación

,408** ,700** ,551** 1,000 ,582** ,338**

Sig. 
(bilateral) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,002

N 80 80 80 80 80 80

Dimensión 
comunitaria

Coeficiente 
de 
correlación

,321** ,609** ,463** ,338** ,503** 1,000

Sig. 
(bilateral) ,004 ,000 ,000 ,002 ,000 .

N 80 80 80 80 80 80

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Asimismo, la tabla 3 demuestra la contrastación 
hipotética específica 2, indicándose que existe 
un coeficiente de correlación de ´408** con un 
nivel de significancia de 0,000, terminándose 
una correlación moderada, que establece que 
existe relación entre las competencias directivas 
y la dimensión administrativa en el ámbito 
educacional que permitirá el cumplimiento de 
las acciones y labores funcionales por parte de 
los integrantes de una comunidad de enseñanza. 
Es por ello que una conducción efectiva como 
el liderazgo directivo constituye un referente 

preciso que debe abordarse desde una 
perspectiva integral y con base en los intereses 
educativos organizacionales (Maita-Díaz et al., 
2022).

La tabla 3 también demuestra la contrastación 
hipotética 3, indicándose que existe un 
coeficiente de correlación de ´405** con un nivel 
de significancia de 0,000, lo que ha determinado 
una correlación moderada que establece que 
existe relación entre las competencias directivas 
y la dimensión pedagógica en la educación básica 
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regular que evidenciará mejoras en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de los educandos y la 
práctica docente. Es indispensable, tal como lo 
manifestó Quispe (2020) donde indica que toda 
acción con intencionalidad educativa constituye 
un aporte de mejora del proceso formativo 
encaminado al desarrollo de los aprendizajes.

Finalmente, en la tabla se demuestra la 
contrastación de la hipótesis respectiva, 
indicándose que existe un coeficiente de 
correlación de ´321** con un nivel de significancia 
de 0,000, terminándose una correlación 
baja, establece que existe relación entre 
las competencias directivas y la dimensión 
comunitaria en las escuelas básicas regulares. Al 
evidenciar este resultado es proclive considerar 
acciones que ameriten la proyección externa y de 
acuerdo con Garcia-Conislla (2020) consolidar 
alianzas estratégicas con entidades del entorno 
enfocado en el propósito de aportar mejoras 
sustantivas a la realidad problemática.

Limitaciones del estudio

Una de las limitaciones de la investigación se 
enfocó en un número reducido de publicaciones 
indizadas a nivel nacional que dificulta la 
búsqueda de información actualizada. Del 
mismo modo, la obtención del consentimiento 
informado suscitó dudas en los participantes en 
el momento de firmarlo.  

Futuras líneas de investigación

Entre las futuras líneas de investigación se puede 
proponer: gestión del talento humano, liderazgo 
en entornos virtuales, desempeño docente en 
modalidad híbrida, práctica educacional, uso de 
herramientas digitales.

Alcance de mejora 

Las actividades externalizadas como las 
estrategias de enseñanza dentro del ámbito 
pedagógico, así como la proyección a la 
comunidad como accionar comunitario 
constituyen referentes que permiten afianzar el 
alcance de mejora de las competencias directivas 
en relación directa con la gestión escolar en la 
educación básica regular.

CONCLUSIONES

Se concluye que las competencias directivas 
en su investigación profunda en torno 
a planificación estratégica, convivencia 
democrática e intercultural, gestión de recursos, 
liderazgo, gestión pedagógica, acompañamiento 
y monitoreo, están relacionados de manera 
significativa con la gestión escolar y sus 
dimensiones estratégica, administrativa, 
pedagógica, comunitaria. De la misma forma 
se evidenció que las acciones de planeación 
constituyeron el eje fundamental de los procesos 
de gestión y de las competencias directivas en 
escuelas de la educación básica regular. 

Del mismo modo, se ha podido identificar 
que las acciones comunitarias de proyección 
externa se encuentran en proceso de mejora 
en las escuelas básicas regulares, puesto que 
al tomar contacto con el medio se conoce de 
primera mano las diversas problemáticas que 
debe apuntalar el ámbito educacional. Sin lugar a 
duda, el establecimiento de alianzas estratégicas 
con organizaciones afines será fundamental en 
la mejora de los procesos de gestión escolar y de 
las competencias directivas. 
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Abstract
The objective of the research was to identify the elements of the public policy of the higher education sector 
oriented to bilingualism. Methodologically, it is a study with a qualitative approach of documentary type, whose 
unit of analysis was the set of documents containing the public policy of bilingualism; being the population those 
instruments aimed at the university sector, and within these the units of observation: Political Constitution of 
Colombia 1991, Law 30 of 1992, Law 1651 of 2013, Decree 1330 of 2019. The findings allowed identifying four major 
elements of public policy in the regulatory framework: 1. Obligation and satisfaction of educational needs, 2. 
Promotion of science and other expressions through comprehensive training, 3. Promotion of internationalization, 
and 4. Evaluation of higher education, the same were defined in the framework of their content and relationship 
with the aforementioned policy, also disaggregated into indicators with a view to continuing the line of research 
in the future. We conclude on the need to analyze these elements identified in the Colombian university reality in 
order to offer possible answers to the results achieved so far with the implemented bilingual public policy, which 
do not seem to satisfy the objectives proposed by governmental agencies and educational institutions.

Keywords: language policy; government policy; educational legislation; Colombia.

Resumen
La investigación tuvo como objetivo identificar los elementos de la política pública del sector educativo superior 
orientada al bilingüismo. Metodológicamente, se trata de un estudio con enfoque cualitativo de tipo documental, 
cuya unidad de análisis fue el conjunto de documentos contentivos de la política pública de bilingüismo; 
siendo la población aquellos instrumentos dirigidos al sector universitario, y dentro de estos las unidades de 
observación: Constitución Política de Colombia 1991, Ley 30 de 1992, Ley 1651 del 2013, Decreto 1330 del 2019. 
Los hallazgos permitieron identificar cuatro grandes elementos de política pública en el marco normativo: 1. 
Obligación y satisfacción de las necesidades educativas, 2. Fomento de la ciencia y otras expresiones a través de 
la formación integral, 3. Promoción de la internacionalización, y 4. Evaluación de la educación superior, los mismos 
fueron definidos en el marco de su contenido y relación con la mencionada política, además desagregados en 
indicadores con miras a continuar la línea de la investigación a futuro. Se concluye sobre la necesidad de analizar 
estos elementos identificados en la realidad universitaria colombiana a fin de ofrecer posibles respuestas a 
los resultados alcanzados hasta ahora con la política pública bilingüe implementada, los cuales no parecen 
satisfacer los objetivos planteados desde las instancias gubernamentales e instituciones educativas.
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INTRODUCCIÓN

En Colombia, dominar el idioma inglés se ha vuelto 
un objetivo para las personas de manera similar 
al del resto del mundo, su aprendizaje es la carta 
para mejores condiciones salariales, el acceso 
a becas y oportunidades en el exterior, incluso 
se obtienen mejores beneficios dominando la 
lengua inglesa que con estudios post graduales. 
Así lo ratifica el Gutiérrez (2016), al señalar que 
saber inglés incrementa en una tercera parte el 
salario de un profesional en Colombia y aumenta 
en un 50% sus probabilidades de conseguir un 
mejor trabajo. 

Por otra parte, el manejar este segundo idioma 
disminuye en un alto porcentaje la posibilidad de 
ser descartado en un proceso de selección de 
personas. Consultoras laborales como Randstad 
(2016), sostiene que, para muchas empresas, 
el conocimiento de idiomas es un requisito 
excluyente. En ese sentido, afirman que un 80% 
de los puestos de trabajo ofrecidos para niveles 
directivos exigen el dominio de inglés. 

No obstante, a estas propensiones, en Colombia, 
de acuerdo con Estrada et al. (2015), la cantidad 
de estudiantes bilingües en el país, comparado 
con el contexto latinoamericano, se ha reducido, 
dado que menos del 1 % alcanza el nivel 
intermedio, y en general, el nivel de preparación 
en inglés es bajo. A esto se suma, la posición 
poco privilegiada que ocupa el país en el índice 
mundial de inglés elaborado por Education Firts 
(EF), basados en los hallazgos de las pruebas de 
inglés (1.3 millones) aplicadas en Latinoamérica 
durante 2017, Colombia solo alcanzó a 
clasificarse en un nivel ´bajo’ ocupando el puesto 
60 muy inferior a países como Argentina, Costa 
Rica y República Dominicana cuyos resultados 
se ajustaron al dominio ‘moderado’. Por debajo 
del puesto 60 se clasificaron países como Bolivia 
y Ecuador mientras que se clasificaron dentro 
del nivel ‘muy bajo’, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua y Venezuela (Portafolio, 2019). Más 
recientemente, la encuesta de EF EPI 2022, 
reveló que Colombia continúa con problemas en 
el manejo del inglés a pesar de haber ascendido 
doce puestos con respecto al año 2021. En ese 
sentido, informa que ocupó el puesto 77 de 111 
países evaluados, obteniendo una puntuación de 
477 puntos (Portafolio, 2022).

Teniendo en cuenta esta realidad global y 
local, Colombia, a través de su política pública 
educativa, viene dictando lineamientos tendentes 
a fortalecer la enseñanza de dicha lengua, por lo 
que el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
estableció el Plan Nacional de Bilingüismo (PNB) 
(2004-2019); política de Estado que buscaba 
generar una serie de estrategias para mejorar 
los niveles de inglés desde el preescolar hasta 
la educación superior, así como programas de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano 
con miras a promover la competitividad de los 
colombianos (Ministerio de Educación Nacional 
[MEN], 2004). Adicionalmente, se creó el Programa 
para el Fortalecimiento de Lenguas Extranjeras 
(2010-2014), cuyo objetivo estuvo dirigido a 
desarrollar competencias comunicativas en 
inglés en educadores y estudiantes del sistema 
educativo para favorecer la inserción del capital 
humano a la economía del conocimiento (MEN, 
2010).

En este marco, se crea la Ley 1651 o Ley de 
Bilingüismo en 2013, por medio de la cual se 
modifica la Ley 115 (1994) en lo que refiere a los 
artículos 13, 20, 21, 22, 30 y 38, se dictaminan 
otras disposiciones como complemento a lo 
ya dispuesto. También y con miras a fortalecer 
la política, se diseñó el Programa Nacional de 
inglés 2015-2025, que nace en el año 2014 desde 
la Presidencia de la República y el Ministerio 
de Educación. En años recientes, se creó el 
Programa Colombia Bilingüe (2014-2018), cuya 
premisa es contribuir a que los estudiantes del 
sistema educativo se comuniquen mejor en 
inglés. (…) el dominio de este idioma les permitirá 
a los estudiantes y docentes colombianos tener 
acceso a becas en otros países, mayor movilidad 
y mejores oportunidades laborales, inclusive en 
Colombia (MEN, 2014).

El Programa Nacional de Bilingüismo (MEN, 
2004), propuso B2 como nivel mínimo para el 
egresado de las carreras en Colombia, ya que 
este se propone responder a las necesidades 
nacionales con respecto al inglés, contribuyendo 
a la formación de estudiantes y docentes que 
sean capaces de desempeñarse en un entorno 
bilingüe, con las competencias comunicativas 
intermedias y suficientes (B2); denominados así 
en el entorno internacional, pues de acuerdo con 
el Marco Común Europeo, un hablante clasificado 
en este nivel tiene la capacidad para lograr la 
mayoría de los objetivos de comunicación y 
expresarse en una variedad de temas (Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, 2001).
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Sin embargo, los resultados obtenidos frente a 
las medidas adoptadas para que los colombianos 
sean usuarios activos de la lengua inglesa, no 
se corresponden con los esperados, tanto a 
nivel de básica como universitario. De acuerdo 
con Cronquist y Fiszbein (2017), aunque 
algunos países, como es el caso de Colombia, 
han desarrollado un marco normativo para 
la enseñanza del inglés en el nivel educativo 
superior, así como políticas sectoriales, aún 
carece de una estrategia integrada para controlar 
los programas de inglés y los niveles de dominio 
entre los estudiantes en el sector universitario.

En ese marco, la problemática podría estar situada 
en el aspecto de la gestión, pero también en la 
existencia de un marco normativo que contemple 
los elementos clave para desarrollar estrategias 
cónsonas con los resultados esperados. Por ello, 
la investigación parte de la interrogante ¿Cuáles 
son los elementos de la política pública del sector 
educativo superior que orientan el bilingüismo? Y 
a partir de allí se formula como objetivo Identificar 
los elementos de la política pública del sector 
educativo superior orientada al bilingüismo.

METODOLOGÍA

Se trata de una investigación abordada desde 
el enfoque cualitativo y de tipo documental. 
En palabras de Arias (2012, p.27), refiere “…
la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 
interpretación de datos secundarios…” o fuentes 
de tipo documental que se registran y conservan 
para un análisis sintético. Como unidad de 
análisis, se tiene el conjunto de documentos 
contentivos de la política pública de bilingüismo; 
siendo la población aquellos instrumentos de 
política pública del bilingüismo dirigidos al sector 
universitario, y dentro de estos las unidades de 
observación, fueron: Constitución Política de 
Colombia 1991, Ley 30 de 1992, Ley 1651 del 2013, 
Decreto 1330 del 2019.

Para lograr el objetivo se empleó la técnica de 
observación y análisis de contenido. En primer 
lugar, se observó la Constitución Política de 
Colombia (1991), como carta marga desde la 
cual emana la política pública en cualquiera de 
sus áreas. En este caso, se buscó identificar los 
elementos contentivos de la política pública 
relacionados con el bilingüismo.

Para ello se procedió, apoyándose en el análisis 
de contenido, a revisar uno a uno los diversos 
apartados de la carta magna en búsqueda de 
los artículos de ley que se relacionaran directa 
o indirectamente con el bilingüismo, es decir, la 
esencia de lo que el legislador planteó al respecto. 
Posteriormente, los elementos identificados 
en la Constitución, sirvieron como guías para 
la búsqueda en el resto de los instrumentos 
de ley (marco normativo) relacionado con la 
política pública del bilingüismo. En ese sentido, 
se hizo la indagatoria de los aspectos relativos al 
bilingüismo en la educación superior colombiana 
en las leyes 30 (1992), 1651 (2013), 115 (1994) y 
el decreto 1330 (2019). Es importante destacar el 
uso del análisis de contenido como técnica que 
busca ir más allá del texto en sí mismo, explorando 
lo que el texto quiere expresar o significar en otro 
plano (Martínez, 2006).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La observación y análisis de contenido de 
la Constitución Política de Colombia (1991), 
permitió ubicar los hallazgos presentados en 
la Matriz 1, elaborada en el programa Excel, 
con una primera columna en la cual se ubicó el 
instrumento de política (Constitución) seguida 
de las columnas: contenido o esencia de la 
política, ubicación (número del artículo), y la 
propiedad derivada, en etapa tentativa. Como 
resultado, se logró identificar siete (7) elementos 
asociados con la política pública del bilingüismo, 
a saber: 1. Obligación de ofrecer formación, 
2. Derecho a la educación, 3. Autonomía 
universitaria, 4. Formación integral, 5. Fomento 
de la ciencia y otras expresiones, 6. Promoción 
de la internacionalización y 7. Satisfacción de 
las necesidades educativas. A continuación, una 
breve referencia a cada una de ellas:

1. Obligación de ofrecer formación, constituye 
un elemento que guarda estrecha relación con 
la política pública del bilingüismo en Colombia 
y en ese sentido implica que tanto el Estado 
como los empleadores están en la obligación 
de proporcionar la capacitación y habilitación 
técnica y profesional necesarias para que los 
ciudadanos adquieran las habilidades requeridas 
para comunicarse efectivamente en una segunda 
lengua. 
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2. Derecho a la educación, refiere el acceso a 
la educación, vista como servicio público cuyo 
objetivo es promover el conocimiento en todas 
sus dimensiones, a través de la ciencia, la técnica 
y la cultura. Es ese sentido, la política pública del 
bilingüismo busca fomentar el aprendizaje de un 
segundo idioma para mejorar la competitividad y 
la inclusión social de los ciudadanos colombianos. 
La educación es la vía más expedita para alcanzar 
este objetivo, ya que se trata de un derecho 
humano que permite llegar al conocimiento y a 
las habilidades necesarias para desarrollarse en 
el ámbito globalizado actual.

3. Autonomía universitaria, es esencial para que 
las universidades puedan desarrollar programas 
académicos enfocados en el aprendizaje de un 
segundo idioma y en la formación de profesionales 
bilingües. La autonomía universitaria, en ese 
sentido, ofrece a las universidades la potestad de 
desarrollar sus propios programas y establecer 
sus políticas y estrategias, lo que contribuye a la 
diversificación y calidad de la oferta académica 
en el país.

4. Además, la autonomía universitaria facilita a las 
universidades establecer alianzas y convenios 
con instituciones de educación superior de otros 
países para el intercambio de conocimientos y 
experiencias en el ámbito del bilingüismo. Esto 
garantiza tanto a los estudiantes como a los 
docentes universitarios una educación de calidad 
en correspondencia con las últimas tendencias y 
avances en la enseñanza de otras lenguas.

5. Formación integral, proceso que busca formar 
al ser no solo en el ámbito académico, sino en 
todos los aspectos de su vida: personal, social 
y cultural. En Colombia, la política pública del 
bilingüismo forma parte de la formación integral 
al estimular el aprendizaje de una segunda 
lengua que propenda a mejorar la competitividad 
y la inclusión social de los ciudadanos en el 
ámbito internacional. La formación integral es 
fundamental para lograr este objetivo, ya que 
implica no solo el dominio de la gramática y el 
vocabulario, sino también la comprensión de los 
valores culturales, y por ende de la sociedad de 
los países, donde se origina esa lengua. 

6. Adicionalmente, la formación integral es 
promotora de habilidades sociales y culturales, 
como la empatía, la tolerancia, la comunicación 
efectiva y la comprensión intercultural, que son 

esenciales para aprender una segunda lengua 
y para su aplicación en el ámbito laboral y 
empresarial. 

7. Fomento de la ciencia y otras expresiones. 
Este elemento tiene como objetivo fomentar 
la formación de ciudadanos críticos y 
reflexivos, capaces de aportar al crecimiento 
y fortalecimiento de la cultura y la ciencia en 
el país. En consonancia, el bilingüismo busca 
mejorar la competitividad y la inclusión de los 
ciudadanos en el ámbito internacional, a la par 
de nuevas oportunidades de desarrollo personal 
y profesional. Además, facilita la comunicación y 
la colaboración con expertos en diferentes áreas 
de conocimiento a nivel mundial.

8. Promoción de la internacionalización, implica 
promover relaciones de toda índole: políticas, 
económicas, sociales y ecológicas con otros 
países, basadas en la equidad, reciprocidad 
y conveniencia nacional. Esta propiedad 
tiene como objetivo fomentar la participación 
y competitiva de Colombia en el ámbito 
internacional, a través del intercambio cultural, 
académico y empresarial. La promoción de la 
internacionalización es fundamental para lograr 
este objetivo, ya que permite a los ciudadanos 
colombianos enriquecer su formación integral 
y desarrollar habilidades y competencias en la 
comunicación intercultural, la negociación y el 
trabajo en equipo en contextos internacionales. 

9. Satisfacción de las necesidades educativas, 
está relacionada no solo con la posibilidad de 
tener educación, sino de garantizar que esta 
sea de calidad a objeto de mejorar la calidad de 
vida del ciudadano. Satisfacer las necesidades 
educativas de los ciudadanos colombianos, 
implica, entre otros aspectos, acceder a una 
educación de calidad en lenguas extranjeras 
y desarrollar habilidades y competencias en la 
comunicación intercultural, la negociación y el 
trabajo en equipo en contextos internacionales. 
Adicionalmente, que la educación les permita 
desarrollar todo su potencial, contribuyendo con 
la formación de ciudadanos críticos y reflexivos 
capaces de sumar a la cultura y la ciencia en el 
país. 

Enseguida se muestra la Matriz 1, en la cual se 
presentan los siete (7) elementos previamente 
presentados como hallazgos, al observar la 
Constitución Política de Colombia. 
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Matriz 1
Identificación de los elementos de la política pública en la Constitución Política de Colombia (1991).

Instrumento 
de política Contenido o esencia de la política pública en el instrumento Ubicación Elemento 

derivado

El Estado y los empleadores deben brindar formación y habilitación 
profesional y técnica a quienes lo necesiten, propiciar la empleabilidad 
de los trabajadores en edad laboral y asegurar que las personas con 
discapacidad tengan acceso a empleos adecuados a su salud.

Art 54
Obligación 
de ofrecer 
formación

El texto trata sobre la educación en Colombia, la cual es considerada 
un derecho y un servicio público con función social. El Estado, la 
sociedad y la familia son responsables de la educación obligatoria 
entre los 5 y los 15 años, que incluye al menos un año de preescolar 
y nueve de educación básica. La educación pública es gratuita, pero 
pueden cobrarse derechos académicos. El Estado regula y supervisa 
la educación para garantizar calidad, fines educativos y formación 
integral de los estudiantes, y tanto la Nación como las entidades 
territoriales participan en la dirección, financiación y administración 
educativa según la Constitución y la ley.

Art 67 Derecho a la 
educación

Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades establecen 
sus directivas y estatutos conforme a la ley. Habrá un régimen especial 
para las universidades estatales. El Estado fortalecerá la investigación 
científica en todas las universidades y ofrecerá condiciones especiales 
para su desarrollo. Se facilitarán mecanismos financieros que permitan 
el acceso a la educación superior para todas las personas aptas.

Art 69 Autonomía 
universitaria

Constitución 
Política de 
Colombia 
1991

La educación es un derecho y servicio público con función social. 
Busca acceso al conocimiento, ciencia, técnica y valores culturales. 
Forma al colombiano en derechos humanos, paz, democracia, trabajo, 
recreación y mejora cultural, científica, tecnológica y ambiental. Estado, 
sociedad y familia son responsables de la educación obligatoria entre 
5 y 15 años, incluyendo al menos un año de preescolar y nueve de 
educación básica.

Art 70 Formación 
integral

La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. 
Los planes de desarrollo promoverán ciencias y cultura. El Estado 
incentivará ciencia, tecnología y manifestaciones culturales, otorgando 
estímulos a personas e instituciones implicadas.

Art 71 

Fomento de 
la ciencia 
y otras 
expresiones

El Estado impulsará la internacionalización en políticas, economía, 
sociedad y ecología, basada en equidad, reciprocidad y conveniencia 
nacional.

Art. 226
Promoción 
de la interna-
cionalización

El bienestar y calidad de vida de la población son objetivos sociales del 
Estado. Se priorizará la solución de necesidades en salud, educación, 
saneamiento ambiental y agua potable en los planes y presupuestos, 
asignando mayor gasto público social sobre otras áreas.

Art 366

Satisfacción 
de las 
necesidades 
educativas

Corresponde al Estado regular y supervisar la educación para 
garantizar su calidad, cumplimiento de objetivos y formación integral 
de los estudiantes. La Nación y las entidades territoriales participarán 
en la dirección, financiación y administración de los servicios 
educativos estatales según la Constitución y la ley.

Art. 67

 Satisfacción 
de las 
necesidades 
educativas

Fuente: Elaboración propia a partir de la Constitución Política de Colombia (1991).
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La aplicación de las técnicas de observación 
y análisis de contenido continuó al buscar los 
elementos ubicados en la Constitución (Matriz 
1), en el resto de los instrumentos de ley (marco 
normativo) relacionado con la política pública del 
bilingüismo. En ese sentido, se hizo la indagatoria 
de los aspectos relacionados con el bilingüismo 
en la educación superior colombiana en las leyes 
30 (1992), 1651, 2013), 115 (1994) y el Decreto 
1330 (2019). Es preciso señalar, que el cuerpo 
normativo para el desarrollo de una segunda 
lengua, a nivel universitario, es relativamente 
escaso si se le compara con los niveles básicos 
de la educación colombiana, lo cual deja espacios 
aún por ser regulados, y, por tanto, vacíos para 
la toma de decisiones, así como de acciones, 
derivadas de las primeras, que propendan a 
mejorar los resultados esperados en esta materia.

La Ley 30 (1992), reglamenta el servicio público de 
la educación superior en Colombia. Igualmente, 
se revisó la Ley 1651 (2013), por medio de la cual 
se modifica la Ley 115 (1994) en los artículos 
13, 20, 21, 22, 30 y 38. Esta última enfocada 
en la formación integral de los ciudadanos, la 
promoción de valores y la preparación de los 
estudiantes para asumir responsabilidades en 
la sociedad. En relación con el bilingüismo, la 
Ley 115 de 1994 establece la importancia de 
desarrollar habilidades de orden comunicativo 
para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar 
y expresarse correctamente en una segunda 
lengua, focalizándose en los niveles precedentes 
a la educación superior. Además, la ley reconoce 
lo imperioso de estimular la diversidad cultural y 
étnica, lo que incluye el fomento del bilingüismo 
y el reconocimiento del legado, y por ende 
relevancia, de las lenguas nativas en el país. 

En cuanto a la educación universitaria, la Ley 
115 de 1994 establece que las instituciones de 
educación superior deben diseñar el contenido 
curricular del programa en coherencia con 
las insuficiencias del entorno; contar con un 
cuerpo docente altamente calificado; y, evaluar 

constantemente los procesos de enseñanza-
aprendizaje para garantizar la calidad de la 
educación superior. 

Además, los programas de educación superior 
deben incluir elementos que permita estimular las 
habilidades de conversación, lectura y escritura 
al menos en un segundo idioma. Por último, se 
revisó el decreto 1330 (2019), el cual regula en las 
instituciones de educación superior lo referido 
al registro calificado y calidad académica, 
reconociendo su diversidad y respondiendo 
a las exigencias de carácter social, cultural y 
ambiental.

La revisión de estos instrumentos de ley se hizo 
con la intensión de verificar si los elementos 
identificados en la Constitución para la política 
pública del bilingüismo estaban planteados y 
desarrollados en el marco normativo con miras a 
su operacionalización. No se descartó la idea de 
encontrar nuevos elementos, no considerados 
en la Constitución, pero sí incorporados en estos 
otros instrumentos legales, los cuales debían ser 
tomados en cuenta. 

En ese sentido, se encontró en el resto de 
los instrumentos de ley (Ley 30 artículo 32; 
Ley 1651 artículo 3 y Decreto 1330 artículo 
2.5.3.2.3.2.4) una nueva propiedad tentativa, 
que fue denominada Evaluación de la educación 
superior, no establecida en la Constitución, pero 
que hace parte de los elementos de la política 
pública del sector educativo superior orientada 
al bilingüismo; este hallazgo se explica en la 
consideración del bilingüismo, en años recientes, 
como factor fundamental para el desarrollo de la 
sociedad. 

Como resultado, se identificaron un total de 
ocho elementos a partir de las cuales se elaboró 
la Matriz 2, con doble entrada en formato 
Excel, en la cual se partió de los ocho (8) 
elementos ubicados en la Constitución y resto 
de instrumentos de ley (columna izquierda) con 
cada uno de los instrumentos legales relativos al 
bilingüismo (fila superior).
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Matriz 2
Identificación de los elementos de la política pública (propiedades) derivadas de la Constitución y 
otros instrumentos de ley en el marco normativo

Marco Normativo

Elemento 
derivado Ley 30 del 92 Art. Ley 1651 /2013 Art. Decreto 1330 2019 Art.
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1. 
Obligación 
de ofrecer 
formación

Promover el acceso al 
conocimiento y fomentar 
la investigación y el 
desarrollo en el país, para 
lo cual se establecen 
incentivos, se impulsa 
la producción de 
conocimiento, se evalúa 
la calidad de programas 
académicos y se 
fomenta el pensamiento 
científico y pedagógico 
en instituciones de 
educación superior.

Art. 31 

La Ley 115 de 1994 se 
modifica para añadir 
la obligatoriedad 
de desarrollar 
habilidades 
comunicativas en una 
lengua extranjera, 
incluyendo la lectura, 
comprensión, 
escritura, escucha 
y expresión oral de 
manera correcta.

Art 2 

Ofrecer programas 
académicos en 
convenio con 
otras instituciones, 
tanto nacionales 
como extranjeras, 
reconocidas 
oficialmente. 
Para maestrías 
y doctorados se 
pueden establecer 
convenios con 
institutos o centros 
de investigación 
reconocidos. Los 
detalles de los 
convenios deben 
ser informados a los 
estudiantes.

Artículo 
2.5.3.2.5.1
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2. 
Derecho a la 
educación

La Educación Superior, 
sin perjuicio de los 
fines específicos de 
cada campo del saber, 
despertará en los 
educandos un espíritu 
reflexivo, orientado al 
logro de la autonomía 
personal, en un marco de 
libertad de pensamiento y 
de pluralismo ideológico 
que tenga en cuenta 
la universalidad de los 
saberes y la particularidad 
de las formas culturales 
existentes en el país. 
Por ello, la Educación 
Superior se desarrollará 
en un marco de 
libertades de enseñanza, 
de aprendizaje, de 
investigación y de 
cátedra.

Artículo 
4° 

El Gobierno 
Nacional financiará 
los costos de 
implementación de 
la ley y establecerá 
los períodos 
de transición 
y gradualidad 
necesarios para su 
cumplimiento.

Artículo 
7°.

La calidad 
institucional se refiere 
a dos aspectos: la 
conceptualización, 
que se enfoca en 
las características 
institucionales 
para desarrollar 
labores formativas, 
académicas, 
científicas, culturales 
y de extensión; y 
el cumplimiento, 
que se refiere al 
cumplimiento de 
condiciones de 
calidad institucional, 
como mecanismos de 
selección y evaluación 
de estudiantes y 
profesores, estructura 
administrativa y 
académica, cultura 
de autoevaluación, 
programa de 
egresados, modelo de 
bienestar y recursos 
suficientes.

Artículo 
2.5.3.2.3.1.1.
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3. 
Autonomía 
universitaria

La autonomía 
universitaria, según la 
Constitución Política de 
Colombia y la ley, permite 
a las universidades 
establecer y modificar 
estatutos, designar 
autoridades, crear 
programas académicos, 
otorgar títulos, 
seleccionar profesores, 
admitir estudiantes y 
administrar recursos para 
cumplir su misión social e 
institucional.

Artículo 
28.

Las instituciones de 
educación para el 
trabajo y desarrollo 
humano que quieran 
ofrecer programas 
de idiomas deben 
obtener certificación 
en gestión de calidad 
tanto de la institución 
como del programa.

Artículo 6

La estructura 
administrativa 
y académica en 
una institución de 
educación superior 
debe incluir políticas, 
relaciones, procesos, 
cargos, actividades 
e información, y 
debe demostrar que 
cuenta con gobierno, 
políticas, gestión 
de información 
y arquitectura 
institucional para 
soportar su quehacer

Artículo 
2.5.3.2.3.1.3. 

C
on

st
itu

ci
ón

 P
ol

íti
ca

 d
e 

C
ol

om
bi

a

4. 
Formación 
integral

Los objetivos de la 
educación superior 
en Colombia son: 
formar integralmente 
a los colombianos, 
crear y transmitir el 
conocimiento, brindar 
un servicio de calidad 
a la comunidad, ser un 
factor de desarrollo y 
fomentar la formación de 
comunidades académicas 
y la articulación 
internacional.

Art 6 

La Ley 115 de 1994 se 
modifica para añadir 
la obligatoriedad 
de desarrollar 
competencias y 
habilidades que 
promuevan el 
acceso igualitario 
y equitativo a la 
educación superior y 
al ámbito empresarial 
y laboral.

Art. 1 

Aspectos curriculares. 
La institución diseña 
el contenido curricular 
del programa en 
concordancia con el 
área de conocimiento, 
las modalidades 
(presencial, a 
distancia, virtual, 
dual u otras 
combinaciones), 
niveles de formación, 
naturaleza jurídica, 
tipología e identidad 
institucional. Debe 
incluir, al menos:

Artículo 
2.5.3.2.3.2.4. 
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5. 
Fomento de 
la ciencia 
y otras 
expresiones

Los campos de acción 
de la Educación Superior 
son: la técnica, la 
ciencia, la tecnología, las 
humanidades, el arte y la 
filosofía.

 Artículo 
7°

Artículo 2°. 
Adiciónese al artículo 
20 de la Ley 115 de 
1994 el siguiente 
literal: Desarrollar 
las habilidades 
comunicativas para 
leer, comprender, 
escribir, escuchar, 
hablar y expresarse 
correctamente 
en una lengua 
extranjera.

 Art. 2

Los recursos 
necesarios para 
cumplir las metas 
de la institución de 
educación superior 
incluyen talento 
humano, recursos 
físicos, tecnológicos y 
financieros, definidos 
en función de su 
misión, objetivos 
y modalidades de 
formación.

Artículo 
2.5.3.2.3.1.7. 
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6. 
Promoción de 
la internacio-
nalización

El Icetex seleccionará 
beneficiarios de 
becas internacionales 
para colombianos, 
excluyendo las 
obtenidas directamente 
por instituciones de 
Educación Superior. 
Los representantes de 
entidades que reciban 
ofertas de becas 
internacionales deben 
informar al Icetex, y 
el incumplimiento de 
esta norma conlleva 
destitución del 
funcionario.

Art 115 
Desarrollar habilida-
des comunicativas en 
lengua extranjera.

Art 4

La institución diseña 
el contenido curricu-
lar del programa en 
coherencia con su 
identidad y caracte-
rísticas, incluyendo 
componentes peda-
gógicos e interacción 
con actores locales, 
regionales y globales. 
Además, se deben es-
tablecer condiciones 
para la internaciona-
lización del currículo 
y el desarrollo de una 
segunda lengua.

Artículo 
2.5.3.2.3.2.4.
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7. 
Satisfacción 
de las 
necesidades 
educativas

Los programas de 
pregrado preparan para 
ocupaciones, profesiones 
y disciplinas en áreas 
tecnológicas, científicas, 
humanidades, artes 
y filosofía. También 
incluyen estudios 
multidisciplinarios, como 
los de artes liberales, que 
abarcan ciencias, artes o 
humanidades con énfasis 
en disciplinas específicas 
de esos campos.

Artículo 
9° 

La Ley 115 de 1994 se 
modifica para incluir 
la obligatoriedad 
de desarrollar 
habilidades en 
lengua extranjera 
(conversación, 
lectura y escritura) 
en tres artículos 
distintos: el artículo 
21, el artículo 22 y el 
artículo 30.

 

La justificación de 
un programa en una 
institución educativa 
debe respaldarse con 
un estudio que incluya 
la oferta educativa 
y ocupacional, 
las necesidades 
regionales y 
nacionales, y la 
justificación de los 
atributos distintivos 
del programa. Todo 
esto para garantizar 
la pertinencia del 
programa al desarrollo 
social, cultural, 
ambiental, económico 
y científico y atender 
a las necesidades del 
país y la región.

Artículo 
2.5.3.2.3.2.3. 
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8. 
Evaluación de 
la Educación 
Superior.

La suprema inspección 
y vigilancia de la 
Educación Superior se 
realiza a través de una 
evaluación que garantiza 
la calidad educativa, 
el cumplimiento de los 
fines educativos, la 
formación integral de los 
estudiantes, la adecuada 
cobertura de los servicios 
educativos, el manejo 
adecuado de recursos 
y el cumplimiento de 
disposiciones legales 
y estatutarias en las 
instituciones. Este 
proceso verifica el 
cumplimiento de los 
objetivos establecidos en 
la ley y en los estatutos de 
las instituciones, así como 
la función social y cultural 
de la educación.

Art. 32 

La Ley 115 de 1994 
se modifica en tres 
artículos distintos 
para incluir la 
obligatoriedad 
de desarrollar 
habilidades 
comunicativas en 
lengua extranjera 
y para cumplir con 
los objetivos de la 
educación básica, 
en varios literales de 
los artículos 20b, 21c, 
22c, 22e, 22h, 22i, 
22k, 22l y 22ñ.

Art 3 

La institución diseña 
el contenido curricular 
del programa en 
coherencia con 
su identidad y 
características, 
incluyendo la 
modalidad, niveles 
de formación y 
mecanismos de 
evaluación para 
mejorar el desempeño 
de profesores y 
estudiantes, basados 
en los resultados 
de aprendizaje 
establecidos en el 
programa.

Artículo 
2.5.3.2.3.2.4.

Fuente: elaboración propia a partir de la Constitución (1991), Ley 30 (1992), Ley 1651 (2013) y Decreto 1330 (2019).

Posteriormente, se hizo una resignificación de los 
elementos identificados, al observar similitudes 
y diferencias, lo que llevó a la fusión de algunas 
de ellas, ya que apuntaban al cumplimiento de 
las mismas acciones. De esa manera, se fusionó: 
1. Obligación de ofrecer formación, 2. Derecho 
a la educación, 3. Autonomía universitaria, y 7 
satisfacciones de las necesidades educativas, 
generando el elemento titulado ´Obligación y 
satisfacción de las necesidades educativas´. 
Igualmente, se fusionó: 5. Fomento de la ciencia 
y otras expresiones con 4. Formación integral, 
creando el elemento ´Fomento de la ciencia 
y otras expresiones a través de la formación 

integral Se mantuvieron: 6. Promoción de 
la internacionalización y 8. Evaluación de la 
Educación Superior de manera separada.

Como resultado se obtuvieron cuatro elementos: 
1. Obligación y satisfacción de las necesidades 
educativas, 2. Fomento de la ciencia y otras 
expresiones a través de la formación integral, 
3. Promoción de la internacionalización, y 4. 
Evaluación de la educación superior.

Más allá de identificar los elementos y darles un 
nombre, fueron definidos con el propósito de 
establecer el alcance de los mismos y lo que cada 
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uno de ellos comporta en el marco de la política 
de bilingüismo. Adicionalmente, se construyeron 
subindicadores e indicadores con miras a 
continuar una investigación que permita a futuro 
contrastar con la realidad universitaria la puesta 

en práctica de la política pública del bilingüismo 
en las instituciones universitarias del país. 

En la Tabla 1, Síntesis de elementos, se presentan 
las cuatro propiedades resultantes con la 
definición de cada una de ellas, así como los 
indicadores que expresan su contendido.

Tabla 1
Síntesis de Propiedades (elementos de la política pública) 

Propiedades 
(elementos) Definición Subindicadores Indicadores

1. Obligación y 
satisfacción de 
las necesidades 
educativas

Comprende las oportunidades de 
capacitación y formación técnica 
y profesional que ofrece el Estado 
de manera gratuita a través de 
convenios, becas; así como el 
financiamiento para convenios, 
becas y mantenimiento de 
condiciones de infraestructura 
para la enseñanza del inglés.

Financiamiento

Número de convenios y de acuerdos 
suscritos para la formación de 
estudiantes. 

Número de becas otorgadas para 
formación de estudiantes.

Número de docentes que recibió algún 
tipo de beneficio para formación

Rubros financieros destinados a la 
infraestructura y su mantenimiento

Inversión destinada a la dotación de 
elementos y equipos para la enseñanza 
del inglés.

Incentivos, beneficios y financiamiento 
para la permanencia del estudiante.

Número de programas académicos 
que ofrecen cursos de inglés como 
segunda lengua o como requisito para 
la graduación.

2. Fomento de la 
ciencia y otras 
expresiones 
a través de 
la formación 
integral

Se entiende que la educación 
promovida desde el Estado 
garantiza la formación en 
la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y 
para la protección del ambiente, 
lo cual supone como código 
común para la integración de 
éstas expresiones al idioma inglés.

Fomento de una 
segunda lengua

Apoyo en segunda lengua en otras 
asignaturas 

 Proyectos de investigación que 
involucran el uso de la segunda lengua. 

Eventos académicos y culturales 
organizados por la universidad que 
involucran el uso de la segunda 
lengua, como conferencias, talleres, 
exposiciones, clubes, monitorias y 
presentaciones artísticas.
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3. Promoción de 
la internacionali-
zación

Refiere al acceso a oportunidades 
para el intercambio con otros 
países y culturas a través de la 
segunda lengua.

Oportunidades 
internacionales

Número de estudiantes que recibió 
beca internacional para formación

Número de convenios firmados con 
universidades a nivel internacional

Número de estudiantes que han 
realizado prácticas profesionales o 
pasantías en el extranjero en un país 
angloparlante.

4. Evaluación 
de la Educación 
Superior.

Mecanismos que implementa el 
Estado para promover y mantener 
la calidad en la enseñanza de 
una segunda lengua en las 
Instituciones de Educación 
Superior.

Mecanismos 
externos: Pruebas 
Saber Pro

Resultados de las pruebas Saber Pro 
por encima de la media nacional. 

Mecanismos 
internos

Porcentaje de aprobación y reprobación 
semestral de los niveles 3 y 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Constitución Política de Colombia (1991).

Limitaciones del estudio

Estarían dadas por la subjetividad del investigador 
al hacer la observación y análisis documental, que 
derivó en la selección de aquellos artículos de ley 
que a criterio del investigador estarían referidos a 
la política pública del bilingüismo, ya que algunos 
son explícitos, pero en otros casos debe hacerse 
inferencia en torno a lo que el legislador expresa 
a través del texto.

Futuras líneas de investigación

Se plantea continuar la investigación a partir 
de la identificación de los elementos de política 
pública encontrados en el marco normativo. 
En ese sentido, se pretende tomar algunas 
universidades del país como unidades de 
análisis para analizar los elementos, en el marco 
de la gestión de la política bilingüe desde las 
instituciones universitarias.

CONCLUSIONES

En la norma, se evidencia la construcción de un 
marco legal para el sostenimiento y desarrollo de 
la política pública bilingüe del Estado Colombiano 
dirigido al sector universitario, aunque limitado 
en algunos aspectos si se le compara con el 
frondoso marco legal que guía las acciones para 
los niveles básicos de la educación colombiana. 
Ello lleva a considerar que aún faltan aspectos 
que deben ser cubiertos por la normativa para 
evitar fallas, errores u omisiones en la toma de 
decisiones y/o falta de acciones relativas a esta 
política. 

Se sientan las bases para generar, entre otros, 
planes y programas que propendan a lograr los 
objetivos educativos en materia de un segundo 
idioma para la población universitaria en el país, 
pero al faltar aspectos por ser regulados, es poco 
factible que estos objetivos sean logrados en 
toda su magnitud. 

Ahora bien, partiendo de los elementos 
identificados, es menester analizar los mismos, 
en la realidad universitaria colombiana, a fin de 
ofrecer posibles respuestas a los resultados 
alcanzados hasta ahora con la política pública 
bilingüe implementada, los cuales no parecen 
satisfacer los objetivos planteados. 
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Abstract
In this talk, we will discuss a methodological proposal for addressing education for sustainable development using 
creative pedagogies. The primary purpose is to establish a technique that uses art as a connection between learning 
and creativity, so allowing students to acquire skills connected to sustainability in a variety of scientific subjects. 
Students engage in experiential learning and their ability to think critically when given the opportunity to interact with 
works of art. The presentation emphasizes that education for sustainability is not restricted to instruction in ecology 
alone; rather, it also encompasses a vision of the future and a shift in the way that researching and modeling the future 
is done. The methodological proposal is broken down into various steps, the first of which is the diagnosis of the 
problem. Students are encouraged to select a contemporary artistic expression that addresses concerns pertaining 
to sustainability, and then to compose an analytical essay regarding both the artistic expression and its connection 
to the subject matter that is being researched. In the context of an exhibition, these articles would be presented in 
conjunction with the pieces of art that were chosen. The presentation refers to several studies and pieces of research 
that are associated with education for sustainability, creative pedagogy, and the use of art in the classroom. The 
fields of research that focus on social learning, human-environment integration, environmental management, and the 
assessment of sustainability are highlighted.

Keywords: pedagogies of creativity; pedagogies of sustainable development; educational practices sustainable.

Resumen
En este artículo se discute una propuesta metodológica para abordar la educación para el desarrollo sostenible 
mediante el uso de pedagogías creativas. El objetivo es establecer una técnica que utilice el arte como conexión entre 
el aprendizaje y la creatividad, permitiendo así a los estudiantes adquirir habilidades relacionadas con la sostenibilidad 
en una variedad de temas científicos. Los estudiantes participan en el aprendizaje experiencial y en su capacidad de 
pensar críticamente cuando se les da la oportunidad de interactuar con obras de arte. La presentación enfatiza que la 
educación para la sostenibilidad no se limita únicamente a la enseñanza de la ecología; más bien, también abarca una 
visión del futuro y un cambio en la forma en que se investiga y modela el futuro. La propuesta metodológica se desglosa 
en varios pasos, el primero de los cuales es el diagnóstico del problema. Se anima a los estudiantes a seleccionar una 
expresión artística contemporánea que aborde preocupaciones relacionadas con la sostenibilidad y luego a redactar 
un ensayo analítico sobre la expresión artística y su conexión con el tema que se está investigando. En el contexto de 
una exposición, estos artículos se presentarían junto con las obras de arte elegidas. La presentación hace referencia 
a una serie de estudios e investigaciones que están asociados a la educación para la sostenibilidad, la pedagogía 
creativa y el uso del arte en el aula. Se destacan los campos de investigación que se centran en el aprendizaje social, 
la integración humano-ambiente, la gestión ambiental y la evaluación de la sostenibilidad.

Palabras clave: pedagogías de la creatividad; pedagogías del desarrollo sostenible; prácticas educativas sostenibles.
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INTRODUCCIÓN

En el mundo moderno de hoy, las cuestiones 
científicas siguen abordándose mediante un 
enfoque interdisciplinario y multidisciplinario, 
lo que trae consigo formas de pensamiento 
complicadas y, en algunos casos, inconsistencias 
que deben conciliarse mediante un enfoque 
dialéctico.

En el contexto de las ciencias sociales, se 
refiere a la seguridad, el equilibrio y el orden de 
las interacciones entre las personas, el mundo 
natural y la economía. A la Organización de las 
Naciones Unidas se le ocurrió la idea de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 
que las cuestiones de sostenibilidad pudieran 
debatirse junto con las de las ciencias naturales. 
Este enfoque logra el objetivo de combinar los 
dos campos.

Puede resultar difícil transmitir a la generación 
más joven la importancia de adherirse a prácticas 
sostenibles y el alcance de lo que abarca el 
término “desarrollo sostenible”. Esta nueva 
generación es más práctica y tecnológica en 
términos de atributos personales y de desarrollo 
profesional; sin embargo, no han abandonado 
los problemas y necesidades de este siglo.

Una de las competencias que se espera que 
adquieran los estudiantes es una combinación 
de la aplicación de la idea de sostenibilidad 
en cualquier carrera en cualquiera de las 
diversas disciplinas científicas. La misión de los 
docentes es facilitar la cooperación profesional, 
incluyendo la transmisión de conocimientos 
intergeneracionales, que se transmite 
verticalmente en el caso de la carrera y horizontal 
en el caso del posgrado.

El método educativo utiliza el arte como vínculo 
entre el aprendizaje y la creatividad, siendo el 
componente esencial la capacidad de sentir 
emociones, ver las cosas desde diversas 
perspectivas y pensar críticamente. Según las 
investigaciones, esta relación se entiende mejor 
como un ejemplo de aprendizaje experiencial, en 
el que las expresiones sirven como medio a través 
del cual se dirige la atención de los estudiantes 
y se desbloquea su capacidad de pensamiento.

El objetivo de este artículo es construir una 
metodología que haga uso de la pedagogía 
creativa para capturar el aprendizaje de la 
sostenibilidad a través de las artes liberales 
para todos los temas que están directa o 
indirectamente conectados con el desarrollo 
sostenible.

Al analizar el Arte y Responsabilidad Ambiental, 
Belyakova y Mileshko (2020), plantean que el 
arte tiene el potencial de construir una identidad 
ecológica porque esta identidad implica pasar 
tiempo en la naturaleza, familiarizarse con 
la flora y fauna de un área y comprender las 
reglas que gobiernan los ecosistemas. Debido 
a que la expansión de la identidad ecológica 
requiere componentes cognitivos (conocimiento 
de los objetos naturales), positivos (afecta 
la experiencia emocional) e instrumentales 
vinculados con las actividades ambientales, 
la educación y la conciencia ambiental son 
extremadamente importantes.

El arte, al ser un componente cognitivo, abre 
una conversación sobre visualizaciones 
ecológicas, así como sobre razones o motivos 
ambientales que se incluyen en las obras de arte 
y las características estéticas de las nociones 
ecológicas. Las exposiciones de arte histórico 
y moderno tienen el mismo efecto en los 
espectadores, que es una mayor conciencia del 
mundo natural y una comprensión más holística 
de cómo los individuos y los grupos pueden 
contribuir al mejoramiento de la sociedad. 
De manera similar, esto lleva a razonar sobre 
mantener estos aportes en el tiempo, lo que 
implica reflexionar sobre un mayor número de 
personas, empresas e incluso gobiernos.

Las ecovisualizaciones son obras artísticas que 
se repiensan mediante software para repensar 
hechos ambientales. Esta información adquiere 
más importancia para la audiencia mediante el 
uso de tecnología de visualización ecológica. 
De manera similar, el arte basado en datos 
ecológicos cambiantes podría ser beneficioso 
para instituciones como museos o exposiciones 
de arte. En este enfoque, se incorporan 
tecnologías digitales que brindan a los artistas 
asistencia para visualizar datos ambientales, 
lo que resulta en un aumento dinámico tanto 
de la representación visual como del material 
subyacente.
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Al discutir sobre las Bellas Artes y Académica, 
Melik-Pashaev (2013), plantean que el arte es 
el único campo en el que se busca y desarrolla 
la experiencia sensorial de un individuo. El arte 
es el único campo que tiene en cuenta lo que 
un individuo ve, oye y percibe con todos sus 
sentidos. En condiciones de educación unilateral 
y racionalizada, la capacidad de una persona para 
desarrollar y hacer crecer su conocimiento puede 
mantener su integridad si recibe su educación a 
través de las artes.

De manera similar, adquirir experiencia en el 
arte brinda la oportunidad de ser creativo en 
la definición más amplia del término, que se 
refiere al proceso de generar y representar las 
propias ideas. Independientemente de lo que 
una persona planee hacer para ganarse la vida 
en el futuro, tener este tipo de experiencia es 
extremadamente beneficioso para su salud 
mental.

El paradigma humanista se basa en el concepto 
de autorrealización como una progresión natural 
de la especie humana, y según este punto de vista, 
la creatividad es una cualidad innata que todas 
las personas poseen. El impulso de ser creativo 
es algo que existe originalmente en una persona; 
sin embargo, la falta de creatividad causada por 
la escolarización convencional es una barrera 
para el desarrollo de otras formas de inteligencia. 
El lugar donde una persona puede adquirir una 
actitud valiosa hacia los fenómenos de la vida es 
en entornos educativos que incorporan el arte.

Otro aspecto de interés es la Educación y gestión 
ambiental. La educación para la sostenibilidad 
no sólo implica enseñar sobre la naturaleza, 
sino que también implica impartir una visión 
del futuro; más específicamente, implica alterar 
las formas en que uno estudia y modela el 
futuro. Es imperativo que se dé a conocer a la 
gente el hecho de que este tipo de educación 
está empezando a crecer y seguirá teniendo 
un pronóstico normativo e incluso prospectivo. 
Centrarse en el futuro y en cómo la educación 
para la sostenibilidad provocará una auténtica 
revolución temporal al alterar el contenido del 
presente debería ser el objetivo de la educación 
para la sostenibilidad.

Centrarse en el futuro permite tomar medidas 
preventivas, como tomar decisiones proactivas 
y tomar medidas concretas a escala global, 
reduciendo así la probabilidad de que ocurra 
un desastre socioecológico o planetario global 
(Ceulemans & Severijns, 2019; Martins et al., 2022). 
Sólo con la ayuda de esos tipos de educación 
e ilustración que guiarán y desarrollarán la 
conciencia del hombre y de los pueblos del 
mundo en el futuro, particularmente en su forma 
normativamente estable de las Naciones Unidas, 
será factible hacerlo, y es vital que lo hagamos. 
En este caso particular, Naciones Unidas 
propuso 169 metas para la Agenda 2030 y, como 
resultado, las categorizó en 17 objetivos que se 
centran en la interacción entre los humanos, su 
esfera social y el mundo natural.

Según Grachev et al. (2017), uno de los vectores 
más importantes para el desarrollo de la 
educación para la sostenibilidad puede ser el 
proceso educativo futurista como componente 
necesario de la transición a la educación para el 
desarrollo sostenible. Esta visión se presentó en 
el contexto de la transición de la educación para 
el desarrollo sostenible. Esta educación debe 
realizarse en su forma más avanzada y holística, 
que, en su sentido más general, equivale al 
método de educación ontológico-evolutivo 
(Breen et al., 2023; Razali & Jamil, 2023). Como 
resultado, la formación de un individuo, cuando 
se realiza con educación para la sostenibilidad, 
se incorporará a la ontología del proceso de 
transición al desarrollo sostenible de una manera 
más integral (Bolmsten & Kitada, 2020; Melik-
Pashaev, 2013).

METODOLOGÍA

Se sugiere varias etapas como aproximación a 
este enfoque metodológico propuesto y como 
medio para lograr el objetivo de la investigación 
(Figura 1). 
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Figura 1
Etapas para la propuesta metodológica

Temas abordados que incluyen el diagnóstico 
del problema.

Seleccionar el grupo objetivo 
adecuado.

La concepción y organización de la 
Institución Universitaria.

Asesoramiento inicial para el 
formato de evaluación.

En primer lugar, se realiza un diagnóstico del 
problema que hay que solucionar. En este 
punto se lleva a cabo un examen exhaustivo 
de la literatura científica. El propósito de esta 
revisión es abordar un diagnóstico diferencial 
en el aprendizaje de los estudiantes sobre 
una variedad de temas en desarrollo. Se han 
elegido Scopus y Web of Science como bases 
de datos para la búsqueda, sobre las cuales se 
realizará análisis de contenido y discurso si fuera 
necesario. De manera similar, se orientará hacia 
la búsqueda de literatura especializada que 
aborde los requisitos de una educación centrada 
en la sostenibilidad, los objetivos del desarrollo 
sostenible y el desarrollo sostenible en sí.

La segunda etapa consiste en seleccionar el 
grupo objetivo. De acuerdo con la primera etapa, 
las características requeridas se seleccionarán en 
función de dónde se concentran las necesidades 
de aprendizaje y se compararon con un grupo de 
edad, materias actuales y disciplina científica.

La tercera etapa consiste en el diseño y 
planificación de la actividad. Una vez trazadas la 
primera y segunda etapa del proceso, se diseñará 
una metodología creativa y se programará la 
actividad de acuerdo con el proceso de diseño.

La cuarta etapa es cuando se obtiene una 
orientación sobre la evaluación inicial. Al 
docente se le entregará un camino a seguir, 
cuyo propósito es orientar la forma en que serán 
evaluados los estudiantes, incluyendo la rúbrica 
a seguir para captar el aprendizaje y apropiación 
de los conceptos asociados a la materia que se 
está impartiendo. Este camino será creado por el 
profesor.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La educación en sostenibilidad, por otro lado, y la 
sostenibilidad en sí son dos conceptos distintos, 
el primero se refiere a un modelo conceptual y el 
segundo a un modelo aplicado. A continuación, 
se muestra una explicación completa de los 
requisitos que se han descubierto para los 
artículos científicos en Scopus y Web of Science.

La búsqueda se realizará utilizando las siguientes 
palabras clave: “arte AND sostenibilidad”, “arte 
AND educación”, “arte AND sostenibilidad AND 
educación”, “art AND sustainability”, “art AND 
education”, and “art AND sustainability AND 
education”.

La Tabla 1 presenta los autores que resultaron 
más relevantes durante la búsqueda de 
revistas especializadas y de alto impacto. Estos 
autores clasifican posibles áreas o lagunas de 
investigación futuras que deberían investigarse 
más a fondo o mejorarse en el contexto de 
la educación sobre sostenibilidad y para la 
sostenibilidad. El proceso directo que consiste en 
seleccionar cursos cuyo propósito sea integrar 
conocimientos e implementar la sostenibilidad 
sirve como principio rector para la selección del 
grupo que será el foco de la iniciativa. En el caso 
de la Universidad Ecotec, la materia “Ecología” es 
la que se debe seleccionar porque es una materia 
transversal a todas las ocupaciones que ofrece 
la universidad, y hay convergencia con las demás 
facultades.
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Tabla 1
Preocupaciones que deben abordarse en el campo de la educación para la sostenibilidad

Campos de 
investigación

Desglose sistemático de los campos de 
investigación

Autores que realizan investigaciones 
sobre los campos abordados

Campos de investigación Desglose sistemático de los campos de 
investigación

De Souza Santana et al. (2020)
Dendane & Dendane (2023)
Justitia et al. (2022)
Haque et al. (2022)
Wong et al. (2022)

Estudios sobre 
la aplicación del 
aprendizaje social

Los usos del aprendizaje social en el mundo 
real.

Breen et al. (2023)
Vrieling et al. (2019)
O’Leary et al. (2017)
Koopman et al. (2014)
Hughes et al (2017)

Pluralismo a lo largo de 
las distintas etapas del 
aprendizaje social

Adquirir una comprensión de los procesos 
de aprendizaje social que involucran 
conflicto, disonancia y pluralismo.
Interacción entre diferentes formas de 
pensar, sistemas de valores y bases de 
conocimiento.

Seravalli (2023)
Hellquist & Westin (2019)
Provencher & Ramnarain (2019)
Baker et al. (2021)
El-Hani & Mortimer (2007)

Pluralismo en el contexto 
de los procesos de 
aprendizaje social

Las condiciones necesarias para lograr una 
“ecología del aprendizaje”.
El conectivismo como estrategia para la 
adquisición de conocimiento social.

Demssie et al. (2023)
Wang et al. (2021)
Razali & Jamil (2023)
Minga-Vallejo & Ramírez-Montoya (2022)
Thieme & Fry (2023)

Pluralismo en las formas 
en que las personas 
aprenden en entornos 
sociales

Cambios en los principios fundamentales 
de la sociedad, así como cambios en la 
cultura corporativa, el estilo de vida y la 
infraestructura social.
A lo largo de la educación formal, informal y 
no formal, se puede encontrar aprendizaje 
social.

Bolmsten & Kitada (2020)
Favarin et al. (2020)
Johnson et al. (2012)
Istenic Starcic et al. (2018)
D’Angelo & Brunstein (2017)

En cuanto a la concepción y organización de 
la empresa, el instructor que corresponde al 
grupo objetivo al que se dirige instruye a sus 
alumnos a buscar una fotografía o cualquier 
expresión artística actual, particularmente una 
que esté relacionada con los muchos enfoques 
problemáticos que se han tratado a lo largo del 
tema.

En conjunto con esta expresión artística, el 
estudiante deberá escribir un breve ensayo de 
no más de cinco páginas. El propósito de esta 
tarea es brindarle al estudiante la oportunidad 
de brindar una crítica constructiva respecto de 
la expresión artística, así como el aprendizaje de 
la materia.
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Figura 2
Conjunto de estándares destinados a mejorar el aprendizaje y las experiencias artísticas de las 
personas

La importancia del proceso de integración que se da entre el arte y la educación.

El acto de representar una idea manteniendo su integridad.

El desarrollo de la enseñanza del arte a lo largo del tiempo.

Impulso creativo y artístico que está constantemente presente.

¿Cuánto énfasis se pone en las artes como experiencia de aprendizaje 
dentro del contexto del entorno escolar?

Sentido de las actividades: Exposición experimental.
En lugar de ser un experto, el moderador se posiciona como un interlocutor.

Como herramientas de relación y materiales alternativos de apoyo se debe realizar la 
presentación y proporcionar un portafolio de conocimientos adquiridos por los estudiantes.

Fuente: Tomado de Vergara-Romero et al. (2021)

El objetivo es alcanzar un mayor nivel de calidad 
buscando al mismo tiempo una fusión efectiva 
entre arte y educación. Es necesario hacer 
referencia a los componentes que se muestran 
en la Figura 2.

El estudiante podrá, por ejemplo, abordar las 
siguientes cuestiones ambientales y de gestión 
ambiental con el fin de trabajar hacia el objetivo 
de lograr el desarrollo sostenible:

• Los factores que contribuyen a la contaminación 
ambiental.

• La radiación puede ser ionizante o no ionizante.

• Problemas con los recursos, sus causas y sus 
vínculos.

• Problemas con el medio ambiente provocados 
por el suelo.

• Preocupaciones por la calidad del aire.

• Preocupaciones por el suministro de agua al 
medio ambiente.

• Problemas con el medio ambiente provocados 
por los residuos.

• Contaminación del sistema visual.

• Contaminación de los sentidos.

• Peligros toxicológicos y para la salud de las 
personas.

• Servicios proporcionados por los ecosistemas.

• Biodiversidad.

• Energía y uso efectivo de los recursos.

• Acuerdos para la preservación de la diversidad 
biológica.

• Acuerdos destinados a preservar la integridad 
del biocomercio.
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• Políticas y Consideraciones de Gestión 
Ambiental de las Empresas.

• Herramientas y Recursos de Gestión Ambiental.

• Herramientas para el Responsabilidad 
Ambiental.

• Responsabilidad hacia la sociedad y el medio 
ambiente.

La universidad o institución debe organizar una 
exposición de arte durante una semana. El último 
día de la exposición, los autores deben dar una 
explicación sobre por qué eligieron la expresión 
y cómo se relaciona con el tema que se está 
discutiendo.

La exposición es la forma más adecuada de 
comunicar a través del arte porque siempre 
incorpora una misión histórica y cultural, un 
sistema organizativo, antecedentes científicos, 
trabajo expositivo, relación expositor-visitante 
y una visión de organización educativa. Esto 
lo convierte en la forma más adecuada de 
comunicarse a través del arte.

La exposición de obras de arte elegidas por el 
alumno tiene una base metodológica, y su objetivo 
principal es mostrar las instancias más efectivas 

de la relación entre educación y sostenibilidad, 
así como la creatividad.

Los estudiantes obtendrán de estas actividades 
un impacto positivo en su aprendizaje, 
comprensión y aplicación de la sostenibilidad 
como un área integral de su carrera, la exploración 
de ver un punto de vista holístico para desarrollar 
inteligencias múltiples y la afirmación de que 
puede reforzar lo estudiado en otras modalidades 
de aprendizaje. El propósito de estas actividades 
es beneficiar a los estudiantes con un impacto 
positivo en el aprendizaje, aprehensión y 
aplicación de la sustentabilidad como un área 
integral de su carrera.

Al analizar la influencia en el aprendizaje, se tiene 
la expresión artística que el estudiante ha elegido 
expresar demuestra una conexión original y 
única con los temas de sostenibilidad que se 
han discutido (Figura 3). De manera similar, se 
aseguran tanto el conocimiento adquirido como 
la motivación para continuar la educación. Se 
da importancia a los resultados que resultan del 
cultivo de las inteligencias múltiples, la criticidad 
en el pensamiento, una mayor identificación 
ambiental, la empatía, el compromiso con una 
carrera profesional orientada a la sostenibilidad, 
el pensamiento creativo y la reflexión sobre la 
actividad ecológica.

Figura 3
Criterios para mejorar la experiencia de la educación y el arte. 

Resultados del 
aprendizaje
Social
Emocional
Fisico
Cognitivo
Creativo

Experiencia a 
través del arte
Participación activa
Iterativo
Significativo
Socialmente 
interactivo

Fuente: Tomado de Parker et al. (2022).
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Se analizó la orientación inicial para la evaluación 
y para relacionar la codificación precisa en el 
futuro y asegurar que el análisis no se confunda, se 
requiere que el Docente clasifique la información 
en temas amplios y globales (Castellanos et 
al., 2021). Las siguientes son algunas de las 
categorías de referencia clave:

I. El clima cambiante.

II. Agricultura.

III. Estructura basada en jurisdicciones 
territoriales.

IV. Integración del ser humano con su entorno.

V. Medición y análisis de la sostenibilidad de 
cualquier cosa.

VI. En el contexto del método de la demanda, la 
conciencia.

VII. Financiaciones e inversiones respetuosas 
con el medio ambiente y sostenibles.

VIII. La integración de la biotecnología con otros 
procesos.

IX. Basura y gestión de la basura.

X. Energía y economía ambas.

La presentación del taller al inicio de las clases 
del semestre es el mejor momento posible para 
ello. Dos semanas antes del final del semestre, 
los participantes recordarán el taller. Diez días 
después de la entrega del ensayo corto sería 
cuando se completaría la presentación, el 
aprendizaje del moderador y la formulación de 
las preguntas.

Sin la presión añadida de una nota que determina 
si se aprueba o no una asignatura, la tarea del 
moderador es permitir que el alumno exprese 
con naturalidad sus conocimientos sobre el arte 
que ha elegido y seguir el desarrollo de su crítica 
en relación con él. el mundo que ve, todo ello 
teniendo en cuenta que la materia se aprobará o 
se reprobará.

El moderador, que también es docente e 
investigador, debe ser capaz de proporcionar 
información complementaria a las respuestas 

que se den a las preguntas de los visitantes 
sobre las relaciones entre los temas discutidos 
en clase y la capacidad de pensamiento crítico 
de los estudiantes. y creativamente.

Se realizará una comparación entre los resultados 
cualitativos obtenidos mediante el uso de esta 
metodología y los resultados cuantitativos 
obtenidos en el último examen escrito. Entre las 
cualidades más importantes se encuentran la 
capacidad de análisis, el pensamiento crítico, el 
pensamiento integral, el análisis de contenidos y 
el análisis del discurso.

Se debe establecer un registro de cambios, que 
contenga las diferencias para cada estudiante 
entre lo escrito en el ensayo, lo escrito en su 
prueba final y lo entregado verbalmente en el taller. 
Este registro de cambios debe realizarse. Como 
resultado, comprenderá el proceso de desarrollo 
que subyace a la noción de conocimiento del 
estudiante en áreas temáticas particulares que 
se centran en la sostenibilidad.

Limitaciones del estudio

La investigación se enfocó en delinear la 
propuesta, quedaría el compromiso de aplicar y 
validar la propuesta realizada. 

Futuras líneas de investigación

Como futuras líneas de investigación, se aspira 
seguir avanzando en el desarrollo de propuestas 
innovadoras que permitan lograr y avanzar 
mayores niveles de desarrollo para el ámbito 
educativo.

CONCLUSIONES

A pesar de las aparentes diferencias cognitivas 
entre las categorías, la comprensión, 
organización y creatividad de cada estudiante se 
pueden unificar para perseguir un objetivo similar 
de incluir conocimientos y aprendizaje para 
resolver problemas comunes abordados durante 
la sostenibilidad. Este objetivo es perseguir la 
inclusión de conocimientos y aprendizajes para 
la resolución de problemas comunes.
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El estudiante puede obtener una nueva 
experiencia de ingreso a su vocación o 
comprensión de la sustentabilidad a través del 
uso de esta metodología, ampliando así el rango 
de práctica, absorción y tendencias sobre el 
tema.

Este innovador método de enseñanza es un paso 
adelante en la investigación cualitativa porque 
integra el pensamiento reflexivo sobre el tema de 
estudio, la adquisición de conocimientos a través 
de la argumentación crítica y la participación 
en la defensa oral frente a los visitantes. Dado 
que sólo se puede explicar algo que se puede 
entender, tener una comprensión más profunda 
de la expresión artística conduce a un mayor 
nivel de ansiedad en torno al tema.

Ampliar la línea de investigación a instituciones 
con financiación tanto del sector privado como 
del Estado ayudaría a determinar si existen o no 
variaciones o similitudes importantes entre los 
muchos tipos de características especiales. A 
efectos de las estadísticas y de cualquier análisis 
cuantitativo posterior, la replicación es una 
fuente de variabilidad.

A nivel cuantitativo, se recomienda comparar el 
registro de cambios, las calificaciones obtenidas 
en el examen final de ecología del estudiante, 
las experiencias abordadas por los estudiantes 
oradores, los razonamientos en la presentación 
oral del estudiante y el primer trabajo escrito que 
entregaron.
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Abstract
The main purpose of the research was to create an educational approach to facilitate the learning of physics in a 
mechanics course at the university level, supported by the use of technological resources and active and participatory 
didactic approaches appropriate to meet the needs and requirements of the era. current. The study was carried out 
at the National University of Engineering, specifically at the UNI - North headquarters, located in Estelí, using a mixed 
approach with a qualitative predominance within the socio-critical paradigm. The sample included a total of 90 students, 5 
professors, a coordinator and a director, who were selected using a non-probabilistic and convenience sampling method. 
To collect data, various techniques were used, such as document analysis, literature review, observation, interviews, 
matrix analysis, discussion groups and surveys. Based on the findings obtained, a heuristic didactic model was developed 
with the objective of improving the teaching-learning process of Physics in higher education. This model stands out for 
its applicability in other disciplines, such as Mathematics. The research concludes that the application of this model can 
have a significant impact on the promotion of new scientific research in the field of Physics and Mathematics teaching. 
In summary, this article offers a significant contribution to improving the teaching-learning process in higher education 
through the introduction of an innovative and flexible heuristic model.

Key words: teaching; learning; educational model; technology.

Resumen
El propósito principal de la investigación fue crear un enfoque educativo para facilitar el aprendizaje de la física en 
un curso de mecánica a nivel universitario, apoyado en la utilización de recursos tecnológicos y enfoques didácticos 
activos y participativos adecuados para satisfacer las necesidades y requerimientos de la era actual. El estudio fue 
llevado a cabo en la Universidad Nacional de Ingeniería, específicamente en la sede de la UNI - Norte, ubicada en Estelí, 
utilizando un enfoque mixto con predominio cualitativo dentro del paradigma sociocrítico. La muestra incluyó a un total 
de 90 estudiantes, 5 profesores, un coordinador y un director, quienes fueron seleccionados utilizando un método de 
muestreo no probabilístico y por conveniencia. Para recolectar los datos, se emplearon diversas técnicas, como análisis 
de documentos, revisión bibliográfica, observación, entrevistas, análisis de matrices, grupos de discusión y encuestas. 
Se desarrolló un modelo didáctico heurístico cuyo objetivo es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Física en la educación superior. Este modelo se destaca por su aplicabilidad en otras disciplinas, como la matemática. 
Se concluye que la aplicación de este modelo puede tener un impacto significativo en la promoción de nuevas 
investigaciones científicas en el ámbito de la enseñanza de la física y las matemáticas. Se ofrece una contribución 
significativa para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior mediante la introducción de 
un modelo heurístico innovador y flexible. 

Palabras clave: enseñanza; aprendizaje; modelo educativo; tecnología. 
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INTRODUCCIÓN

En el contexto de la educación universitaria, 
la enseñanza y el aprendizaje han sido objeto 
de investigación y desarrollo continuos con el 
objetivo de mejorar la calidad educativa y formar 
profesionales competentes. A pesar de los 
avances logrados en este ámbito, aún existen 
desafíos y brechas de conocimiento que deben 
abordarse.

Como plantea Herrera (2023a) “en la actualidad 
los modelos didácticos enfocados en la 
interdisciplinariedad van en aumento, esto porque 
permiten el desarrollo de varias competencias 
necesarias para la formación de profesionales en 
el mundo tan acelerado que se vive” (p. 32). 

La educación demanda cambios significativos, 
particularmente en los métodos de enseñanza 
y aprendizaje. En esta perspectiva, la educación 
superior del país se encuentra en un proceso 
de transformación curricular y busca obtener 
una acreditación constante, con el propósito de 
enfrentar los desafíos y problemas que surgen en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto en el 
aula como fuera de ella.

Siendo que para Hernández y Hernández (2023) 
“un modelo didáctico es una herramienta que 
pretende transformar una realidad educativa, 
según los desafíos que supone el proceso de 
enseñanza aprendizaje hoy en día. Estos se 
arraigan de teorías, principios y paradigmas que 
aportan los fundamentos teóricos del mismo” (p. 
47).

El estudio actual tiene como enfoque principal 
diseñar y aplicar un modelo didáctico en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel 
superior. Su objetivo es analizar la efectividad 
y el impacto de este modelo en el desarrollo de 
competencias y habilidades en los estudiantes. 
El estudio busca abordar una brecha existente 
en la literatura en relación con la implementación 
y evaluación de modelos didácticos en la 
educación superior, especialmente aquellos que 
fomentan la interdisciplinariedad y la utilización 
de tecnologías de la información y comunicación 
(TIC).

La motivación detrás de este estudio se basa 
en la problemática de la necesidad de adoptar 

enfoques pedagógicos innovadores que 
promuevan un aprendizaje activo, participativo y 
significativo en los estudiantes universitarios. El 
enfoque tradicional de enseñanza, caracterizado 
por la transmisión pasiva de conocimientos, 
ha demostrado limitaciones en la preparación 
integral de los estudiantes y en su capacidad 
para afrontar los desafíos de la sociedad actual.

Es importante destacar que a lo largo de 
esta revisión bibliográfica se ha encontrado 
información valiosa, lo que ha permitido realizar 
comparaciones con otros estudios. Sin embargo, 
es necesario mencionar que las conclusiones de 
estos trabajos no se pueden generalizar debido 
a la complejidad del tema y a que se trata de un 
problema específico. La principal conclusión 
obtenida es que el Modelo Tradicional sigue 
prevaleciendo en la práctica docente en el 
ámbito universitario.

Es importante entender una ciencia exacta como 
las matemáticas, buscando que sea agradable, 
para interactuar de manera clara, eficiente e 
inteligente en el mundo de los números, fórmulas 
y ecuaciones, viendo su relación con otras 
ciencias. En muchas situaciones del mundo real, 
la necesidad de conocimientos matemáticos y 
más aún en sus aplicaciones, para el desarrollo 
de avances en la humanidad. Durante el proceso 
de aprendizaje, el conocimiento y la comprensión 
de los métodos y tecnologías matemáticas 
están en constante evolución. Por lo tanto, este 
estudio se enfoca en desarrollar las habilidades 
necesarias para que los estudiantes puedan 
resolver problemas cotidianos, fortaleciendo 
así el pensamiento lógico, crítico, creativo e 
innovador (Herrera, 2023b, p. 166).

Es fundamental destacar la importancia de los 
aportes encontrados en las tesis consultadas, los 
cuales resaltan el valor de las TIC y cómo deben 
ser utilizadas en el contexto de la enseñanza-
aprendizaje de la física o la matemática a nivel 
superior. Asimismo, se enfatiza en las pautas que 
deben seguirse para desarrollar competencias 
actitudinales apropiadas en este proceso 
educativo.

Esto constituye la base del problema en estudio 
ya que, en la actualidad, uno de los desafíos clave 
en todos los niveles educativos es la transición 
de la enseñanza al aprendizaje a través de 
la implementación de estrategias didácticas 
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activas y participativas. Estas estrategias se 
caracterizan por ser flexibles e interdisciplinarias, 
y son especialmente relevantes en el ámbito 
universitario, donde se busca formar individuos 
capacitados para enfrentar las crecientes 
demandas del mercado laboral. 

El valor teórico de este estudio se centra tanto en 
el diseño como en la aplicación y validación del 
modelo propuesto. Se enfoca específicamente 
en el campo de la Física Mecánica en carreras 
de Ingeniería, que suele recibir poca atención 
en el país, a pesar de su gran relevancia en la 
Industria y la Ingeniería Civil. Esta disciplina es 
fundamental para el desarrollo social en general 
y para la toma de decisiones científicas aplicadas 
a la resolución de problemas. El análisis físico de 
los problemas estudiados se complementa con 
un conjunto de técnicas matemáticas.

Serna y Díaz (2013), Consideran que: 

En la actualidad, nuestra sociedad está 
inmersa en un constante avance tecnológico 
que pretende ampliar nuestras capacidades 
físicas y mentales, buscando un desarrollo 
social altamente sostenible. Las TICs integran 
tecnologías asociadas con la telemática, 
multimedia y los medios de comunicación 
de todo tipo que avanza al ritmo continuo 
del desarrollo científico y en un marco de 
globalización, provocando una renovación 
continua del conocimiento y transformando 
nuestras estructuras sociales y culturales 
e incidiendo en los aspectos de nuestras 
vidas. (p. 45)

METODOLOGÍA

Desde la concepción de los enfoques filosóficos, 
se destaca la existencia de una unidad de 
investigación educativa que abarca diferentes 
enfoques, los cuales se complementan entre 
sí. Schuster et al. (2013) afirman que “en la 
investigación educativa acuden diferentes 
paradigmas y epistemologías, formas de 
conocer y construir conocimiento; surgiendo así 
distintas concepciones y significados de lo que 
es investigar, como así también de diferentes 
métodos y diseños de investigación” (p.7). Varios 

autores identifican tres paradigmas principales 
en la investigación educativa: el positivista, el 
interpretativo y el sociocrítico. 

En la investigación, un paradigma, se define 
como, “un cuerpo de creencias, presupuestos, 
reglas y procedimientos que definen cómo hay 
que hacer ciencia; son los modelos de acción 
para la búsqueda del conocimiento. Se convierten 
en patrones, modelos o reglas a seguir por los 
investigadores” (Martínez, 2006, p. 111).

Continúa expresando Schuster et al. (2013), que 
el paradigma sociocrítico:

Surgió en respuesta a las tradiciones 
positivistas e interpretativas que han 
tenido poca influencia en la transformación 
social. Este paradigma pretende superar 
el reduccionismo y el conservadurismo, 
admitiendo la posibilidad de una ciencia 
social que no sea ni puramente empírica ni 
sólo interpretativa, y sobre todo que ofrezca 
aportes para el cambio social desde el 
interior de las propias comunidades. (p. 13)

El enfoque paradigmático que guía esta 
investigación es el socio-crítico, ya que se basa 
en un enfoque de investigación caracterizado 
por la acción-reflexión-acción. Se busca que la 
práctica sea una teoría en acción.

Lo anterior se complementa con lo que plantea 
la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI, 
2008), “el Modelo Educativo Institucional de 
la UNI, de manera explícita, se adhiere a los 
paradigmas sociocríticos y racional tecnológico, 
expresados en el enfoque socio constructivista 
de los aprendizajes, como sustento de su 
esfuerzo para renovar su modelo educativo” (p. 
17). De esta manera, la universidad se adhiere 
a la corriente psicopedagógica contemporánea 
que actualmente prevalece en el ámbito de la 
educación superior en diferentes partes del 
mundo.

En relación al tipo de investigación, los análisis de 
los resultados de esta investigación se orientan 
hacia un enfoque descriptivo, ya que su objetivo 
es describir el proceso de enseñanza-aprendizaje 
con la implementación del modelo heurístico en 
el aula de clase, sin descuidar la interpretación 
de datos numéricos.
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Hernández et al. (2014), señalan que:

Los estudios descriptivos buscan especificar 
propiedades y características importantes 
de cualquier fenómeno que se analice. Se 
utilizan en investigaciones con objetivos de 
tipo exploratorio o descriptivo. Con este tipo 
de investigaciones se busca especificar las 
propiedades, las características y los perfiles 
de personas, procesos o cualquier otro 
fenómeno en análisis. Además, sirven para 
analizar cómo es y cómo se manifiesta un 
fenómeno y sus componentes. (p. 92)

De acuerdo con su enfoque y objetivo, esta 
investigación tiene un alcance descriptivo, ya que 
busca comprender la interpretación y análisis 
de los hechos, situaciones, vivencias, actitudes 
predominantes, circunstancias y experiencias 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
campo de la Física Mecánica, específicamente en 
el área de la Dinámica. Se centra en estudiantes 
de la carrera de Ingeniería Civil durante el primer 
y segundo semestre del año 2022. En relación al 
enfoque de la investigación, esta investigación 
adopta un enfoque mixto, ya que se enfoca tanto 
en la descripción del contexto educativo como 
en la recopilación de datos relacionados con los 
sujetos de estudio. Estos datos se utilizan para 
inferir y afinar las preguntas de investigación 
durante el proceso de interpretación. Además, se 
aplica la lógica inductiva, pasando de lo particular 
a lo general. Por lo tanto, este estudio combina 
elementos cuantitativos y cualitativos.

Según Hernández et al. (2014), “la meta de 
la investigación mixta no es reemplazar a la 
investigación cuantitativa ni a la investigación 
cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos 
tipos de indagación, combinándolas y tratando 
de minimizar sus debilidades potenciales” (p. 
532).

Es importante resaltar que el enfoque 
predominante y más presente en esta 
investigación es el enfoque cualitativo. Durante 
el proceso de investigación, se describe y 
analiza el impacto de la implementación de un 
modelo didáctico en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, potenciado por el uso adecuado de 
herramientas y tecnologías de la información y 
comunicación (TIC). Este estudio se realizó con 
estudiantes de Ingeniería Civil de la UNI - Norte 
durante el periodo académico del 2022.

De este modo, Taylor y Bogdan (2001) afirman 
que:

La investigación cualitativa produce datos 
descriptivos: las propias palabras de las 
personas, habladas o escritas, y la conducta 
observable. Es decir, este enfoque puede 
concebirse como un conjunto de prácticas 
interpretativas que hacen al mundo visible, 
lo transforman y convierten en una serie de 
representaciones en forma de observaciones, 
anotaciones, grabaciones y documentos. (p. 
20)

Para Muñoz (2011), el objetivo de la investigación 
aplicada es:

Aplicar los avances y resultados de la 
investigación básica para aprovecharlos en 
la generación del bienestar de la sociedad. 
Aplican los conocimientos que surgen de la 
investigación pura para resolver problemas 
de carácter práctico, empírico y tecnológico 
para el beneficio de los sectores productivos 
de bienes y servicios de la sociedad. (p. 26)

Es relevante destacar que, dado que esta 
investigación es aplicada en el ámbito educativo, 
se enfocará específicamente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a nivel universitario. 
Según el alcance temporal de esta investigación 
es de tipo transversal. Los diseños de este tipo 
de investigación “recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito 
es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado” (Hernández 
et al., 2014, p.154). En otras palabras, estas 
investigaciones examinan un aspecto específico 
del desarrollo de los sujetos en un momento 
determinado o en las ocasiones en que se mide 
la variable en cuestión.

La investigación se llevó a cabo en la Universidad 
Nacional de Ingeniería, específicamente en la 
Sede Regional UNI - Norte / Recinto Universitario 
Augusto Cesar Sandino, ubicado en Estelí.

En relación con la población, según Hernández 
et al. (2014), “una población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie 
de especificaciones” (p. 172). En este contexto, 
se hace referencia al conjunto completo de 
individuos o medidas que comparten una 
característica observable común y que serán 
considerados en este estudio.
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Para llevar a cabo esta investigación, se 
seleccionó una muestra que incluye a ciento 
cinco (105) estudiantes, cinco (5) docentes, 
un coordinador y el director de la sede. La 
población de este estudio estuvo constituida 
por docentes y estudiantes que imparten y 
cursan, respectivamente, la asignatura de 
Dinámica en las carreras de Ingeniería Civil de la 
Sede Regional UNI Norte – Estelí, en el primer y 
segundo semestre del año académico 2022, en 
los turnos matutinos, vespertinos y por encuentro 
los sábados.

En relación con la muestra, esta se define según 
Pineda et al. (1994) como el subconjunto o 
parte de la población en que se llevará a cabo la 
investigación con el fin posterior de generalizar 
los hallazgos al todo. Por lo tanto, es esencial 
que la muestra que se estudie sea representativa 
de la población, ya que esto es un requisito 
fundamental para realizar generalizaciones 
válidas para toda la población. En la investigación, 
la muestra fue de noventa (90) estudiantes entre 
las diferentes modalidades, tres (3) docentes, un 
coordinador y un director.

Asimismo, Hernández et al. (2014), expresan 
que “en las muestras no probabilísticas, la 
elección de los elementos no depende de la 
probabilidad, sino de causas relacionadas con 
las características de la investigación o los 
propósitos del investigador” (p. 176). En este 
caso, el procedimiento no es automatizado ni 
se rige por fórmulas de probabilidad, sino que 
está sujeto al proceso de toma de decisiones del 
investigador.

La técnica de muestreo utilizada fue no 
probabilística, es decir, por conveniencia 
denominada también intencional. Según Pineda 
et al. (1994), Este tipo de muestreo, también 
conocido como “muestreo por conveniencia”, 
no sigue un proceso aleatorio, por lo que la 

probabilidad de selección de la muestra es 
desconocida. En otras palabras, las personas 
que participan como sujetos de investigación 
fueron seleccionadas según los criterios y la 
conveniencia del investigador.

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El modelo propuesto en este estudio se denomina 
“Modelo Didáctico DONALD”, el cual se basa 
en la implementación cíclica de seis etapas 
interconectadas. Cada una de estas etapas debe 
ser cumplida de manera secuencial para poder 
avanzar hacia la siguiente. El diseño del modelo 
se fundamenta en diversas teorías pedagógicas y 
enfoques psicológicos y sociológicos relevantes.

En primer lugar, el modelo didáctico DONALD 
se fundamenta en la teoría de la Pedagogía 
Instrumentalista de John Dewey. Esta 
perspectiva pedagógica pone énfasis en el 
aprendizaje activo y experiencial, donde los 
estudiantes desempeñan un papel activo en su 
propio proceso de aprendizaje. El objetivo del 
modelo es fomentar la participación activa de 
los estudiantes, brindándoles oportunidades 
para experimentar, reflexionar y construir su 
conocimiento de manera significativa.

Además, desde una perspectiva psicológica, el 
modelo se basa en la teoría de Lev Vigotsky, un 
psicólogo ruso. Según Vigotsky, el aprendizaje 
se produce a través de la interacción social 
y la mediación de herramientas y recursos 
cognitivos. En este sentido, el modelo didáctico 
DONALD promueve la interacción entre 
estudiantes, docentes y recursos educativos, 
fomentando el aprendizaje colaborativo y el uso 
de herramientas tecnológicas como apoyo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Figura 1
Análisis cualitativo de la subcategoría cognitiva.
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A continuación, se presenta de manera concisa 
la propuesta del Modelo Didáctico DONALD, el 
cual es un enfoque heurístico para la enseñanza-
aprendizaje de la Física en la educación superior. 
El objetivo principal de este modelo es mejorar 
el proceso de aprendizaje de la Física al integrar 
tanto la educación presencial como la virtual.

En la actualidad, los estudiantes de este siglo 
están constantemente conectados a través 
de dispositivos electrónicos como laptops, 
celulares y tabletas, y se sienten atraídos por las 
numerosas aplicaciones que ofrece Internet. En 
este contexto, los docentes enfrentan el desafío 
de armonizar el proceso de enseñanza para 
generar aprendizajes significativos, teniendo en 
cuenta las preferencias y características de los 
estudiantes.

El proceso de enseñanza-aprendizaje requiere 
que tanto el profesor como el estudiante adapten 
su enfoque y utilicen prácticas educativas 
innovadoras y de alta calidad. El Modelo Didáctico 

DONALD ofrece una propuesta novedosa que, 
aunque se implementó inicialmente en el campo 
de la Física, puede adaptarse a otras ciencias 
naturales.

La implementación de estrategias en el aula 
de clase, basadas en el trabajo colaborativo 
de los estudiantes, complementa este modelo. 
Estas estrategias se apoyan en el uso de las 
TIC para facilitar su implementación. El objetivo 
del modelo es desarrollar en los estudiantes 
habilidades como el pensamiento crítico, 
reflexivo, autodirigido e independiente, a través 
de la interacción y la colaboración grupal de 
manera sistemática.

El Modelo Didáctico DONALD se estructura en 
seis etapas cíclicas, que se implementan de 
manera secuencial. Estas etapas permiten a los 
estudiantes avanzar en su aprendizaje de manera 
progresiva y significativa. A continuación, se 
describen brevemente estas etapas (Figura 2):
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Figura 2
Etapas del Modelo Didáctico DONALD

Nota. Gráficamente se presentan las etapas del Modelo propuesto. Extraído de (Hernández y 
Hernández, 2023, p. 56)

No es fácil tomar decisiones en relación con 
qué enseñar y en qué orden, por ende, el 
modelo plantea un proceso cíclico que implica 
el cumplimiento de cada una de las fases de 
aprendizaje para luego poder avanzar a la 
siguiente.

Las actividades didácticas propuestas son un 
conjunto de acciones planificadas con el objetivo 
de fomentar el aprendizaje del estudiante. A 
través de estas actividades, se establecen las 
interacciones entre el contenido que se enseña, 
el profesor y el estudiante que aprende. A 
continuación, se describen detalladamente cada 
etapa del modelo propuesto (Figura 3).

Figura 3
Etapas y momentos del Modelo Didáctico DONALD
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Etapa de definir finalidades – planificación

Esta es la primera etapa que corresponde al 
momento de planificación, base clave del Modelo 
Didáctico DONALD, hacia una buena práctica 
dentro del aula de clase, dado que, en todo tipo 
de experiencia donde se buscan finalidades, se 
realizan planes, diseños y planificaciones.

En cualquier ámbito pedagógico, es 
responsabilidad del docente fomentar una 
reflexión sobre el cambio que se busca promover 
en el aprendizaje de los estudiantes. Este cambio 
debe ser motivado internamente por el docente, y 
para lograrlo es necesario planificar teniendo en 
cuenta los intereses, necesidades, expectativas, 
características y limitaciones de los estudiantes.

Para realizar esta etapa de establecer metas 
o de planificación orientada hacia la calidad 
del aprendizaje de los estudiantes, el Modelo 
Didáctico DONALD propone seguir las siguientes 
pautas o directrices: 

•  Definición de finalidades/objetivos.
En esta etapa, es necesario comprender lo que se 
desea lograr, utilizando preguntas como: ¿quiénes 
serán los estudiantes que participarán en el 
proceso de aprendizaje?, ¿qué conocimientos 
son importantes de enseñar?, ¿cuál es la mejor 
forma de facilitar su aprendizaje?, ¿cómo se debe 
enseñar de manera efectiva? y ¿cuál es el nivel 
de conocimiento previo de los estudiantes sobre 
el tema a tratar? Responder a estas preguntas 
permitirá diseñar las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje adecuadas.

•  Organización y secuencia de contenidos.
La secuencia de los contenidos y su distribución 
en un período de tiempo determinado implica 
considerar aspectos como el nivel de concreción 
o abstracción, el grado de simplicidad o 
complejidad, la relación entre lo general y lo 
particular, y la conexión con las ideas previas de 
los estudiantes.

•  Organización y secuencia de actividades.
El modelo propone una variedad de actividades 
que incluyen: actividades introductorias, 
actividades de exploración, actividades 
de explicación, actividades que plantean 
problemas, actividades que fomentan la 
identificación de diferentes perspectivas y 
explicaciones, actividades de reformulación de 
problemas, actividades de síntesis, actividades 

que promueven la elaboración de conclusiones, 
actividades de estructuración del conocimiento 
y actividades de aplicación. Estas actividades se 
llevan a cabo utilizando estrategias participativas 
y se apoyan en el uso de las TIC.

•  Organización y secuencia de actividades de 
evaluación.
Se proponen actividades que están enfocadas 
en comprender y valorar los planteamientos 
iniciales, así como en desarrollar el trabajo 
tanto de forma grupal como individual. Estas 
actividades también incluyen la utilización de 
diferentes instrumentos, la identificación y 
superación de dificultades, y la evaluación de los 
resultados obtenidos.

•  Organización y gestión de aula.
Es importante considerar la manera de 
organizar el grupo de estudiantes, así como la 
distribución del tiempo y el espacio en función 
de esa organización. Esto implica analizar cómo 
promover la comunicación efectiva en el aula y 
cómo atender a la diversidad de los estudiantes.

Etapa de orientaciones iniciales

El propósito de esta etapa es presentar las 
instrucciones iniciales junto con sus respectivos 
objetivos para la sesión de clase. Se busca 
crear un ambiente exploratorio y motivador que 
conecte con los estudiantes, motivándolos a 
buscar conocimientos y experiencias previas. 
Durante esta etapa, se fomenta el diálogo grupal 
con el objetivo de promover el aprendizaje 
colaborativo.

Del mismo modo, este momento posibilita la 
exploración y recuperación de los conocimientos 
previos e intereses del estudiante. Asimismo, se 
sugiere proporcionar una introducción inicial al 
tema y motivarlos.

Dentro de las metodologías participativas, 
dos aspectos fundamentales en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje son la comunicación y la 
motivación. En esta segunda etapa del modelo 
propuesto, la motivación juega un papel crucial 
en el aula de clase. Por lo tanto, surgen preguntas 
como: ¿cómo generar motivación?, ¿qué factores 
son más efectivos para motivar en el aula?, y 
¿cómo captar el interés de los estudiantes de 
manera creativa e innovadora?
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Con el fin de lograr la motivación de los 
estudiantes en el Modelo DONALD, se proponen 
las siguientes actividades: 

•  Activar la atención: Utilizar técnicas de 
animación para captar la atención de los 
estudiantes.

•  Establecer el propósito: Informar a los 
estudiantes sobre el propósito de la secuencia 
de la clase.

•  Incrementar el interés y la motivación: Preguntar 
a los estudiantes qué les gustaría aprender sobre 
el tema y qué les gustaría investigar.

•  Presentar una visión preliminar del contenido: 
Mostrar una imagen relacionada con el tema y 
comentar ideas básicas sobre el mismo.

•  Dar a conocer los criterios de evaluación: 
Solicitar a los estudiantes sus opiniones para 
enriquecer el tema.

•  Rescatar conocimientos previos: Utilizar 
técnicas didácticas para recuperar los 
conocimientos previos de los estudiantes sobre 
el tema, con el objetivo de construir nuevos 
aprendizajes y adquirir nuevas experiencias y 
competencias.

•  Repaso: Aclarar ideas sobre el tema estudiado 
en la sesión anterior y fomentar la integración 
grupal para crear entornos de aprendizaje 
efectivos.

•  Evaluación diagnóstica: Realizar una evaluación 
inicial para obtener información sobre el nivel de 
dominio de un determinado aprendizaje antes de 
comenzar a trabajar en él.

En conclusión, es fundamental que el docente 
mantenga una actitud positiva, siendo amable 
y respetuoso con los estudiantes en el aula de 
clase. Además, es importante utilizar un lenguaje 
adecuado al nivel técnico de los estudiantes 
para que puedan comprender. Es recomendable 
aplicar una variedad de estrategias, como clases 
magistrales, laboratorios, experimentación, 
debates y clases contextualizadas, de manera 
alternada, para evitar que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se vuelva monótono.

Etapa de nueva información

En la información adicional proporcionada, el 
investigador destaca la importancia de la etapa 
práctica y de asimilación de los conocimientos. 
Esta fase implica la creación de situaciones 
de aprendizaje y entornos colaborativos que 
permitan construir y reconstruir el pensamiento 
a partir de la realidad. Se enfatiza en el análisis 
de conceptos, hechos, generalizaciones y teorías 
que pueden ser verificadas.

En esta etapa, se introducen y definen nuevos 
conceptos, teorías y variables, y se generan 
diferentes formas de explicar, analizar y establecer 
relaciones y modelos de interpretación. Además, 
se fomenta la clarificación e intercambio de ideas, 
la construcción y evaluación de nuevas ideas.

El Modelo DONALD propone las siguientes 
actividades:

•  Presentar el tema de estudio.

• Introducir nuevos conceptos, ideas y 
procedimientos relevantes.

•  Resumir los contenidos relacionados con la 
temática.

•  Facilitar la interacción entre diferentes 
contextos.

•  Fomentar la reestructuración de ideas, 
incluyendo la clarificación e intercambio de ideas, 
la construcción de nuevas ideas y la evaluación 
de estas.

En resumen, en esta etapa, es importante 
la creación de escenarios y ambientes de 
aprendizaje y cooperación mediante la aplicación 
de estrategias, métodos, técnicas y actividades 
centradas en el aprendizaje, por ejemplo: (clase 
magistral, talleres en clase, lecturas propuestas, 
investigaciones dirigidas, construcción de 
conceptos mediante saberes de los estudiantes, 
exposiciones, entre otros).

Luego, la aplicación de técnicas didácticas desde 
el enfoque de estrategias activas y participativas, 
para favorecer la conceptualización, es 
fundamental en este modelo que se propone, por 
ejemplo: (técnica de preguntas, lluvia de ideas, 
exposición interactiva, mapa mental, mapas 
conceptuales, uso de TIC, entre otros).
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Etapa de aplicación de ideas

Durante la etapa de aplicación de ideas, que forma 
parte del momento práctico y de apropiación de 
conocimientos, el objetivo es aplicar las ideas 
desarrolladas en diversas situaciones o en la fase 
anterior. En esta etapa, los estudiantes ponen en 
práctica los procesos prácticos y experimentales.

En esta etapa, los estudiantes comienzan a tomar 
la iniciativa para aplicar lo que se les ha enseñado 
y a darle sentido a su conocimiento y experiencia 
previa. El docente actúa como asesor, animando 
y ayudando a los estudiantes a perfeccionar su 
capacidad para encontrar aplicaciones de sus 
ideas.

En el Modelo Didáctico DONALD que se propone, 
se debe tener presente las siguientes actividades:

•  Se busca promover la creación de entornos 
colaborativos y cooperativos tanto dentro como 
fuera del aula, mediante el fomento del trabajo 
individual, en equipo y en grupos.

•  Se busca integrar y ejercitar competencias y 
experiencias para que puedan ser aplicadas en 
situaciones reales o similares.

•  Trabajos prácticos: Acá es de suma importancia 
la aplicación de estrategias, tales: prácticas 
de laboratorio, investigaciones, vídeos de 
contextualización, aprendizaje basado en la 
resolución de problemas, estudios de caso, 
simulaciones, proyectos de semestre y el uso de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC).

•  Ejercicios y problemas: Por medio del Modelo 
Polya, se pueden trabajar con la aplicación de 
problemas académicos o como investigaciones, 
cuestiones de aplicación con la vida cotidiana y 
ejercicios de resumen, síntesis, definición.

•  La evaluación: La evaluación formativa nos 
proporciona orientación al basarnos en los 
avances y dificultades de los estudiantes 
durante el proceso de aprendizaje. A partir de 
esta información, podemos tomar decisiones 
y realizar ajustes necesarios para alcanzar las 
metas de aprendizaje establecidas.

Etapa de logros y evaluación

En esta fase, se lleva a cabo la verificación y 
fortalecimiento del aprendizaje. Se recomienda 
realizar la elaboración de síntesis, conclusiones y 
reflexiones argumentativas que permitan evaluar 
los avances y resultados del aprendizaje en el 
estudiante.

Además, en esta etapa se realiza una revisión 
sobre cómo han evolucionado las ideas, los 
efectos de las estrategias y los aprendizajes 
obtenidos a partir de la experiencia. Los 
estudiantes también presentan sus conclusiones 
al grupo. El estudiante evalúa la utilidad y 
aplicabilidad de lo aprendido, lo que requiere una 
mirada crítica hacia el lugar del conocimiento y 
la experiencia recién adquiridos en su visión del 
mundo existente.

Esta fase de síntesis permite identificar nuevos 
modelos construidos y se definen conclusiones 
mediante diferentes medios como textos escritos, 
mapas conceptuales, foros, chats, esquemas, 
dibujos, debates, cuestionarios, entre otros.

Durante esta etapa los estudiantes, presentan, 
analizan e interpretan los hechos físicos, tanto 
escrito como verbalmente, y actividades que 
podrían ser, por ejemplo: Informes escritos sobre 
prácticas de laboratorio o exposiciones.

En resumen, las actividades que se deben tener 
presente en el Modelo DONALD  son:

•  Verificar el nivel de logro del aprendizaje y 
proporcionar retroalimentación mediante la 
realización de la evaluación final.

•  Evaluar el desempeño del docente, identificando 
la pertinencia de las actividades y materiales 
utilizados, así como otros aspectos relevantes.

•  Ejemplos de técnicas y estrategias para la etapa 
de cierre incluyen demostraciones prácticas, 
trabajo en equipo, toma de decisiones, proyectos 
y actividades de integración o discusión en 
grupo.

•  Los estudiantes demuestran lo aprendido, cómo 
lo elaboraron, las dificultades que enfrentaron 
y cómo las superaron, y realizan propuestas de 
mejora.
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•  Realizar una evaluación final (sumativa) 
asignando una calificación.

•  Proporcionar retroalimentación sobre los 
resultados de la evaluación final.

La evaluación es de naturaleza sumativa y tiene 
como objetivo valorar la información recopilada 
tanto al comienzo como durante el proceso, para 
luego vincularla con los resultados obtenidos al 
final. Esto se hace con el propósito de determinar 
en qué medida se lograron las metas establecidas 
inicialmente. 

Etapa del desarrollo de metodologías en la 
fase virtual

Durante esta etapa, se enfoca en la extensión 
y refuerzo del aprendizaje a partir de lo 
experimentado en el aula de clase durante la fase 
presencial. Por ejemplo, el estudiante tiene la 
oportunidad de estudiar el contenido a su propio 
ritmo y reforzar el aprendizaje mediante videos 
tutoriales que le permiten revisar los pasos 
específicos las veces que sean necesarias.

En esta etapa, el estudiante accede al 
conocimiento de forma autónoma fuera del aula 
de clase, realizando ejercicios e investigando el 
contenido próximo a ser estudiado en el aula. 
El docente prepara la secuencia de actividades, 
seleccionando los formatos y recursos de 
tecnología de la información y comunicación 
(TIC) que mejor se adapten a las características 
de los estudiantes.

El rol del docente es acompañar el uso de cada 
herramienta o recurso tecnológico, con el objetivo 
de potenciar el trabajo autónomo, colaborativo y 
activo de los estudiantes fuera del aula. Se trata 
de un modelo centrado en el aprendizaje del 
estudiantado.

En esta etapa, las herramientas de tecnología, 
información y comunicación (TIC) desempeñan 
un papel fundamental en la extensión, refuerzo, 
consolidación y evaluación de los aprendizajes.

En el Modelo DONALD se recomienda el uso de 
materiales, técnicas y herramientas, para esta 
fase virtual, tales como:

•  Materiales virtuales audiovisuales, como 
fotografías, murales, grabados, diapositivas, 
películas, documentales, videos y animaciones.

•  Recursos interactivos, como plataformas 
específicas para la ciencia en estudio, 
aplicaciones, blogs, redes sociales, simuladores 
y software especializado.

•  Recursos para el aprendizaje colaborativo, 
como glosarios, foros y wikis, que promueven la 
discusión colectiva.

•  Asistencia virtual, a través de bases de datos, 
simulaciones de fenómenos, evaluación y 
autorregulación de errores.

•  Material de consulta, como libros de referencia, 
biografías, revistas electrónicas y bibliotecas 
virtuales.

•  Instrumentos didácticos, como mapas 
conceptuales, la “V” de Gowing, resúmenes, 
esquemas, diarios, modelos y juegos de 
simulación.

En resumen, esta etapa tiene como objetivo 
potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en la educación superior mediante el uso 
pertinente de las TIC. Se busca responder a la 
pregunta de cómo enseñar y aprender en un 
modelo didáctico DONALD, utilizando las TIC, 
para la formación en el área de Física.

Desde una perspectiva sociológica, el modelo 
didáctico DONALD se basa en la premisa de que 
la universidad o escuela como institución debe 
reflejar y reproducir los valores de la sociedad. 
Esto implica que el modelo busca incorporar en 
su diseño los valores y necesidades actuales de 
la sociedad, preparando a los estudiantes para 
enfrentar los desafíos y demandas del entorno 
laboral y social.

Limitaciones del estudio

Es importante destacar algunas limitaciones del 
estudio. En primer lugar, el Modelo Didáctico 
DONALD ha sido desarrollado y aplicado 
específicamente en el contexto de la enseñanza 
de la Física en la educación superior, por lo que 
su aplicabilidad a otras disciplinas o niveles 
educativos requiere una evaluación adicional. 

A pesar de los esfuerzos por integrar la educación 
presencial y virtual, es necesario tener en cuenta 
las limitaciones tecnológicas y de acceso a 
recursos en diferentes entornos educativos. 
También es importante señalar que el estudio se 
ha centrado en la aplicación del modelo en un 



59

contexto específico, lo que implica que no se 
han explorado todas las posibles variables que 
podrían influir en su efectividad.

Por último, es necesario mencionar que la 
evaluación de los resultados se ha basado en 
indicadores seleccionados, lo que significa que 
podrían existir otros aspectos relevantes que no 
han sido considerados.

Futuras líneas de investigación

Existen diversas áreas de investigación que 
podrían ser exploradas en futuros estudios 
relacionados con el Modelo Didáctico DONALD. 
En primer lugar, sería relevante investigar la 
efectividad del modelo en diferentes disciplinas 
y niveles educativos, para determinar su 
aplicabilidad y adaptabilidad en contextos 
diversos.

Además, se podría indagar sobre el impacto de 
la integración de las tecnologías digitales en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, así como 
explorar estrategias específicas para maximizar 
su potencial en el marco del modelo. Asimismo, 
sería interesante investigar la percepción y 
experiencia de los estudiantes y docentes, al 
utilizar el En futuras investigaciones, se pueden 
explorar diferentes áreas relacionadas con el 
Modelo Didáctico DONALD.

Una línea de investigación relevante sería 
investigar la efectividad del modelo en distintas 
disciplinas y niveles educativos, para determinar 
su aplicabilidad y adaptabilidad en contextos 
diversos. También sería interesante indagar sobre 
el impacto de la integración de las tecnologías 
digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
así como explorar estrategias específicas 
para maximizar su potencial dentro del marco 
del modelo. Además, sería valioso investigar 
la percepción y experiencia de estudiantes y 
docentes al utilizar el Modelo Didáctico DONALD, 
con el objetivo de identificar áreas de mejora y 
optimizar su implementación.

Por último, se podría profundizar en la evaluación 
de los resultados obtenidos a través del modelo, 
considerando indicadores de aprendizaje, 
motivación, participación y otras variables 
relevantes. Estas investigaciones contribuirán 
al enriquecimiento del conocimiento sobre la 

efectividad y aplicabilidad del Modelo Didáctico 
DONALD en el ámbito educativo.

CONCLUSIONES

Se resalta la importancia de esta investigación 
tanto en términos de su contribución académica 
como en términos prácticos.

• El análisis y la sistematización de los referentes 
teóricos han llevado a la conclusión de que 
hay un consenso tanto a nivel nacional como 
internacional sobre la importancia de transformar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos 
los niveles de la educación.

• Del propósito uno, se han diseñado instrumentos 
que permitirán la recolección de información, 
como complemento en la revisión del estado del 
arte de los modelos didácticos que predominan 
en los docentes de educación superior, para la 
enseñanza de la Física.

• Respecto al propósito dos, se procedió al diseño 
de la propuesta del modelo didáctico heurístico 
para la enseñanza – aprendizaje de la Física 
superior.

Desde la perspectiva de la investigación, es 
necesario:

• Continuar con la implementación del modelo 
heurístico con el uso de estrategias activas 
potenciadas con las herramientas y uso 
pertinente de las TIC en la educación de la Física 
superior, que se adapten a las necesidades y 
demandas del siglo XXI.

• Como resultado de la aplicación, se espera que 
sea una experiencia de aprendizaje significativo, 
y un cambio innovador en las aulas y fuera de 
ellas, por medio de la aplicación de metodologías 
activas y participativas, y uso pertinente de las 
TIC en la educación superior.

• Que pueda incidir a que el estudiante logre 
participar activamente del proceso, desarrollar 
y trabajar diversas competencias, tales 
como la resolución de problemas, trabajo en 
equipo, análisis e interpretación de resultados, 
pensamiento crítico, aprendizaje autodirigido, 
toma de decisiones, entre otras, que lleve a un 
aprendizaje permanente.
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Abstract
The Covid-19 pandemic has transformed accounting education, propelling the migration towards educational 
technologies. This bibliometric study aims to analyze the scientific literature on accounting education in the 
context of the pandemic, revealing emerging trends and challenges. Widespread adoption of online teaching 
methods and the use of tools such as accounting simulations and video conferencing to enhance interactivity 
and the authenticity of learning are highlighted. However, concerns persist regarding the authenticity of online 
assessments and psychosocial challenges such as digital fatigue and isolation. Flexibility and innovation have 
become paramount, enabling adaptation to changing circumstances and addressing the emotional and social 
needs of students. This study underscores the need for future research to delve deeper into effective pedagogical 
strategies, impactful educational technologies, and student well-being support measures.

Key words: accounting education; online learning; covid-19 pandemic; educational technology; bibliometric 
analysis.

Resumen
La pandemia de la Covid-19 ha transformado la educación contable, impulsando la migración hacia tecnologías 
educativas. Este estudio bibliométrico tiene como objetivo analizar la literatura científica sobre la educación 
contable en el contexto de la pandemia, revelando tendencias y desafíos emergentes. Se destaca la adopción 
generalizada de métodos de enseñanza en línea y el uso de herramientas como simulaciones contables 
y videoconferencias para mejorar la interactividad y la autenticidad del aprendizaje. Sin embargo, persisten 
preocupaciones sobre la autenticidad de las evaluaciones en línea y los desafíos psicosociales, como la fatiga 
digital y el aislamiento. La flexibilidad y la innovación se han vuelto fundamentales, permitiendo la adaptación 
a las cambiantes circunstancias y abordando las necesidades emocionales y sociales de los estudiantes. Este 
estudio subraya la necesidad de investigaciones futuras para profundizar en estrategias pedagógicas efectivas, 
tecnologías educativas impactantes y medidas de apoyo al bienestar estudiantil. 

Palabras clave: educación contable; aprendizaje en línea; pandemia de la Covid - 19; tecnología educativa; 
análisis bibliométrico.
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INTRODUCCIÓN

La pandemia de la Covid-19 ha transformado la 
vida cotidiana, la economía global y el ámbito 
educativo. La educación, como uno de los 
pilares fundamentales, se ha visto afectada 
por las medidas de distanciamiento social y 
las restricciones impuestas para contener la 
propagación del virus (Aretio, 2020; Francesc, 
2020; Kohls-Santos, 2021; Krasodomska & 
Godawska, 2021). 

La educación contable, esencial para la 
formación de profesionales competentes y 
éticos en el campo de la contabilidad, se adaptó 
rápidamente a las nuevas realidades impuestas 
por la pandemia. Las clases presenciales fueron 
reemplazadas por modalidades de enseñanza a 
distancia, además, la incertidumbre económica 
ha llevado a una mayor demanda de habilidades 
contables especializadas y a la necesidad de 
revisar los currículos educativos para asegurar 
que estén alineados con las necesidades 
cambiantes del mercado laboral. 

Ante este panorama, se hace evidente la 
importancia de realizar un análisis del impacto 
de la pandemia en la educación contable 
(Barkhi, 2022; Choi et al., 2022; Enget et al., 2020; 
Corredor et al., 2022; Qasim et al., 2022; Shabeeb 
et al., 2022; Tenedero, 2022), respondiendo a la 
necesidad de investigar cómo las universidades 
han abordado los desafíos planteados por la 
Covid-19, qué estrategias se han implementado 
para garantizar la continuidad y calidad de la 
educación contable y cómo estas medidas han 
influido en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes en su preparación para enfrentar 
los desafíos profesionales en un mundo post 
pandémico.

Este artículo se propone realizar un análisis 
bibliométrico para evaluar la literatura científica 
existente sobre el tema. Se identifican tendencias, 
enfoques y áreas de interés predominantes en 
la investigación sobre la educación contable en 
el contexto de la Covid-19. Además, se buscará 
identificar lagunas en el conocimiento y áreas 
que requieran mayor atención investigativa en 
el futuro. Al comprender el estado actual del 
conocimiento en este campo, se podrán proponer 
recomendaciones para futuras investigaciones 
y políticas educativas, con el objetivo de 

fortalecer la educación contable, garantizando 
así la formación de profesionales calificados y 
adaptados a las demandas del siglo XXI.

La teoría del aprendizaje online se basa en 
la premisa de que el aprendizaje en línea es 
un proceso activo y colaborativo donde los 
estudiantes construyen su conocimiento a través 
de la interacción con el contenido y con otros 
participantes. En el contexto de la educación 
contable, esta teoría implica diseñar ambientes 
virtuales que fomenten la participación activa 
y el intercambio de ideas entre estudiantes y 
profesores (Aza et al., 2021; Iglesias y Rivera, 
2021; Kusonwattana et al., 2022; Vela, 2021; 
Sangster et al., 2020). 

El constructivismo enfatiza el papel activo del 
estudiante en la construcción de su propio 
conocimiento, esto implica proporcionar 
oportunidades para que los universitarios 
participen en actividades prácticas, resuelvan 
problemas reales y reflexionen sobre sus 
experiencias. Los entornos virtuales deben 
ser diseñados para fomentar la exploración, el 
descubrimiento y la resolución de problemas, 
lo que permite a los estudiantes desarrollar 
una comprensión profunda de los conceptos 
contables (Brambila et al., 2021; Chávez et al., 
2020; Dubé, 2021; Paz & Ponjuán, 2022; Laplante, 
2021; Mantuano et al., 2021; Rubio-Gaviria, 2020). 

Las tecnologías educativas, como las 
plataformas de gestión del aprendizaje, las 
simulaciones contables y las videoconferencias, 
son fundamentales para la educación contable 
en línea. Las plataformas de gestión del 
aprendizaje permiten a los estudiantes acceder 
a materiales de curso, participar en discusiones 
en línea y realizar actividades de evaluación. 
Las simulaciones contables ofrecen entornos 
virtuales donde los estudiantes pueden aplicar 
sus conocimientos en situaciones prácticas 
y reales, mientras que las videoconferencias 
facilitan la interacción en tiempo real con 
profesores y compañeros, creando un sentido 
de comunidad en línea (Navarro, 2020; Bordón & 
Britos, 2022; Prieto-Ballester et al., 2021; Shabeeb 
et al., 2022; Tamay-Chimborazo et al., 2020). 

La resiliencia organizativa refiere  la capacidad 
de las instituciones educativas para anticipar y 
responder eficazmente a situaciones de crisis, 
como la pandemia de la Covid-19. La adaptación 
implica la implementación ágil de estrategias 
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para garantizar la continuidad del aprendizaje. 
Esto puede incluir la formación rápida de 
profesores en el uso efectivo de tecnologías 
educativas, el desarrollo de políticas para evaluar 
el aprendizaje en línea de manera auténtica 
y segura, el apoyo emocional y técnico para 
estudiantes y profesores durante la transición a 
entornos virtuales (Cedeño y Lozano, 2022; De la 
Rosa, 2022; De la Yncera Hernández et al., 2021; 
León-Vázquez & Silva-Hernández, 2022).

Los desafíos en la educación contable incluyen la 
autenticidad de las evaluaciones en línea, la falta 
de interacción cara a cara para aclarar dudas y 
discutir conceptos complejos, y la necesidad de 
adaptar los currículos para abordar las demandas 
cambiantes del mercado laboral (Bordón & 
Britos, 2022; Arias et al., 2021). 

Estos desafíos pueden abordarse mediante la 
implementación de estrategias de evaluación 
auténtica, la integración de herramientas de 
comunicación en línea para facilitar la interacción 
y el apoyo continuo, la revisión regular de 
los currículos para incluir temas relevantes y 
habilidades tecnológicas necesarias para los 
contadores del siglo XXI (Asonitou, 2022; Huber 
et al., 2020; Rahnert, 2022; Turner & Tyler, 2023). 

Las oportunidades incluyen llegar a un público 
más amplio a través de la educación en línea, 
desarrollar habilidades tecnológicas valiosas 

y fomentar un aprendizaje autodirigido y 
colaborativo que prepare a los estudiantes para 
el mundo laboral, globalizado y digital (Jackson 
& Meek, 2021; Mesa, 2019; Stanley & Xu, 2019).

METODOLOGÍA

La bibliometría es una metodología que utiliza 
técnicas cuantitativas y cualitativas para analizar 
la producción científica en un área específica del 
conocimiento, identificar patrones, tendencias y 
lagunas en la literatura, y evaluar el impacto de 
las publicaciones académicas (Aguillo, 2022; Paz 
& Ponjuán, 2022; Valero, 2022).

La recopilación de datos se realizó a través de 
la base de datos Scopus. Se utilizaron palabras 
claves: “educación contable” y “Covid-19” para 
identificar estudios relevantes publicados desde 
el inicio de la pandemia hasta el 2022.

Se realizó un análisis bibliométrico para 
examinar diversas métricas, como el número 
de publicaciones por año, las revistas más 
citadas, los autores más influyentes, además, se 
identificarán patrones temáticos y tendencias 
emergentes en la literatura (Figura 1).

Figura 1
Datos analizar

Timespan Sources Documents Annual Growth Rate

Co-Authors per Doc

References

Authors of single-authored 
docs

International 
Co-Authorship

Document 
Average Age

Average citations 
per doc

Authors

Author’s Keywords 
(DE)

2020:2022 154 282 17.39%

3.09

14577

45 17.73%

1.89 7.305

835

1011
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Publicación de revistas por año
Entre 2020 y 2022, se publicaron 282 artículos que 
abordan la educación contable y su enseñanza en 
entornos virtuales. Al observar los años previos, 
que no se incluyeron en el análisis, se revela 

la siguiente tendencia: en 2019 se publicaron 
7 artículos, mientras que en 2018 y 2017 se 
registraron 9 y 3 publicaciones respectivamente 
(Tabla 1). Es evidente la relevancia que ha 
adquirido el campo de la contabilidad desde el 
año 2020, experimentando un aumento de más 
del 200% en la producción científica debido a la 
pandemia.

Tabla 1
Publicación de revistas por año

Año Cantidad

2017 3

2018 9

2019 7

2020 82

2021 87

2022 113

Documentos más citados
Se presentan los diez documentos más citados 
hasta el año 2022. El artículo de Sangster (2020) 
publicado en Accounting Education encabeza la 
lista con 142 citaciones, siendo la referencia más 
influyente en este campo (Tabla 2). En segundo 
y tercer lugar se encuentran los estudios de 
Maldonado & De Witte (2022), publicado en 

British Educational Research Journal, y Karan 
et al. (2021), publicado en Human Resources for 
Health, con 96 y 61 menciones respectivamente. 
Estos hallazgos destacan la relevancia y el impacto 
significativo de estos documentos, subrayan 
su contribución al avance del conocimiento en 
el área de la educación contable en entornos 
virtuales.

Tabla 2
Documentos más citados

Documento DOI Total 
citaciones TC per Year Normalized 

TC

Sangster A, (2020), 
Account Educ 10.1080/09639284.2020.1808487 142 35.50 12.92

Maldonado & De Witte, 
(2022), Br Educ Res J 10.1002/Berj.3754 96 48.00 22.05

Karan et al. (2021), Hum 
Resour Health 10.1186/S12960-021-00575-2 61 20.33 7.96

Bell et al. (2020), Ssm 
Popul Health 10.1016/J.Ssmph.2020.100561 60 15.00 5.46

Alshurafat et al. (2021), 
Educ Inf Technol 10.1007/S10639-021-10550-Y 51 17.00 6.65
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Damerji & Salimi (2021), 
Account Educ 10.1080/09639284.2021.1872035 48 16.00 6.26

Han & Lee (2020), Jpn 
World Econ 10.1016/J.Japwor.2019.100984 43 10.75 3.91

Tiznado-Aitken et al. 
(2021), J Transp Geogr 10.1016/J.Jtrangeo.2020.102919 40 13.33 5.22

Bundervoet et al. (2022), 
World Dev 10.1016/J.Worlddev.2022.105844 36 18.00 8.27

Wertz et al. (2020), Child 
Dev 10.1111/Cdev.13329 36 9.00 3.28

Revistas relevantes
De las 154 revistas identificadas, se observa que 
10 de ellas publicaron un total de 99 artículos, 
lo que representa el 35.10% del total de las 
publicaciones analizadas. Además, siete de estas 
revistas se encuentran en el cuartil superior (Q1) 
según sus indicadores de impacto. Cabe destacar 

que la revista “Accounting Education”, con 36 
manuscritos publicados, presenta un H-index 
notable de 212 (Tabla 3). Estos datos resaltan la 
importancia y la influencia significativa de estas 
revistas en el ámbito académico, subrayando su 
contribución a la investigación en el campo de 
la educación contable en tiempos de pandemia.

Tabla 3
Revistas relevantes

Revistas # Artículos Quartil 2020 H-index

Accounting Education 36 Q1 212

Sustainability (Switzerland) 15 Q1 92

Journal of Accounting Education 13 Q1 87

Issues in Accounting Education 6 Q1 136

Journal of Education for Business 6 Q2 30

Ssm - Population Health 6 Q1 110

Social Science and Medicine 5 Q1 12

Chinese Journal of Nursing Education 4 No Detalla 16

Education Sciences 4 No Detalla 10

International Journal of Management Education 4 Q1 131

Nota: Elaborado por el autor

Patrones temáticos – tendencias emergentes 
en la literatura
Se seleccionaron los diez documentos más 
citados en el período de 2020 a 2022, para 
identificar las nuevas tendencias en la enseñanza 
contable, los desafíos surgidos a raíz de la 
pandemia y los temas emergentes relacionados 
que deberán abordarse en el período post 
pandemia (Tabla 4).

Se analizaron los diez documentos más citados 
durante el período de 2020 a 2022, con el 
objetivo de identificar las nuevas tendencias en 
la enseñanza contable, los desafíos surgidos 
debido a la pandemia y los temas emergentes que 
deberán abordarse en el período post pandemia. 
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Tabla 4
Identificación de patrones temáticos y tendencias emergentes en la literatura

Autor Análisis

Sangster et al., 
(2020)

Basándose en las reflexiones de 66 colaboradores de 45 países, se destacan estrategias 
adoptadas en respuesta a la pandemia, que implican cambios significativos en las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, alejándose de los métodos tradicionales. Se identifican oportunidades, 
como la creación de nuevas modalidades de enseñanza y el aprovechamiento de tecnologías 
innovadoras.
A pesar de estas oportunidades, el estudio subraya desafíos, en términos de salud así como el 
estrés asociado a la adaptación a nuevas metodologías. 

Maldonado 
& De Witte, 
(2022)

El estudio reveló que el cierre de las escuelas en Bélgica resultó en progreso de aprendizaje 
perdido y pérdida de conocimientos, con un impacto d mayor en escuelas con estudiantes 
desfavorecidos.
La necesidad de abordar las disparidades en el rendimiento estudiantil ha llevado a nuevas 
estrategias educativas, mientras que las tecnologías digitales han ofrecido herramientas para 
la educación a distancia. Este estudio destaca la importancia de una adaptación ágil en la 
educación contable para abordar las brechas educativas surgidas durante la pandemia. 

Karan et al., 
(2021)

Este estudio subraya la necesidad de invertir en recursos humanos especializados en 
contabilidad en el contexto indio. 
En términos de estrategias, es esencial fomentar la educación técnica específica, además, la 
promoción de la certificación y la capacitación continua se presenta como una medida clave 
para garantizar que los contadores estén actualizados en el campo contable.
Las oportunidades incluyen la generación de empleo en el sector contable, en cuanto a los 
temas emergentes, se destaca la necesidad de desarrollar habilidades tecnológicas específicas 
para contadores, como la capacidad para utilizar softwares contables avanzados y comprender 
la tecnología blockchain. Además, se requiere una mayor atención a la ética y la responsabilidad 
y la necesidad de crear programas educativos y de formación en este ámbito.

Bell et al., 
(2020)

Su estudio enfatiza la necesidad de abordar la discriminación, el pesimismo en la salud 
y la segregación junto con las disparidades en el SES. Al considerar estas áreas, se pueden 
desarrollar estrategias efectivas para mitigar las desigualdades en salud y crear oportunidades 
equitativas para las comunidades afroamericanas, con aplicaciones relevantes en el campo de 
la educación contable.

Alshurafat et 
al., (2021)

Este estudio se centra en los estudiantes de contabilidad de las universidades jordanas, 
analizando los factores que influyen en su adopción de sistemas de aprendizaje en línea.
Propone un modelo que fusiona la Teoría del Capital Social (SCT), la Teoría de la Acción 
Razonada (TRA) y el Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM). Utilizando datos recopilados 
de 274 estudiantes, se evaluó cómo utilizan los sistemas de aprendizaje en línea y qué factores 
impactan su adopción. Los resultados revelan que la confianza social, la facilidad percibida de 
uso y las normas subjetivas son determinantes clave en la decisión de utilizar estos sistemas.
Estos hallazgos destacan la importancia de mejorar la implementación de sistemas de 
aprendizaje en línea en el ámbito contable, estas mejoras son esenciales para garantizar una 
educación contable efectiva y equitativa.

Damerji & 
Salimi (2021)

Este estudio investiga si la percepción de la facilidad de uso (PEOU) y la percepción de utilidad 
(PU) impactan la relación entre el nivel de preparación tecnológica de los estudiantes de 
contabilidad y su decisión de adoptar la IA. Examinaron las percepciones individuales de los 
estudiantes sobre su preparación tecnológica y la adopción de la tecnología, los resultados 
revelaron que la preparación tecnológica tiene una influencia significativa en la adopción de la 
tecnología, y este proceso está mediado por tanto la PEOU como la PU.
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Han & Lee, 
(2020)

Hacen énfasis que un análisis de contabilidad del crecimiento reveló que el capital humano en 
Korea, en el ámbito de la educación contable, contribuyó de manera significativa al crecimiento 
económico, representando un 0.5% anual del crecimiento del PIB durante el período estudiado. 
Es importante tener en cuenta que las políticas destinadas a mejorar el capital humano en el 
ámbito de la educación contable resultan esenciales para impulsar el crecimiento económico y 
fortalecer este sector clave.

Tiznado-Aitken 
et al., (2021)

El estudio destaca la importancia del transporte público para asegurar un acceso equitativo 
a oportunidades en las ciudades. Utilizando datos de Chile, examinaron la accesibilidad a 
escuelas públicas de alta calidad. Esto subraya la necesidad de intervenciones para mejorar la 
accesibilidad educativa en estas áreas. Este enfoque proporciona una comprensión integral de la 
accesibilidad, con implicaciones para la planificación educativa contable equitativa y sostenible.

Bundervoet et 
al., (2022)

Examinaron las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en hogares de países en desarrollo, 
en el contexto de la educación contable. Estos impactos desproporcionados afectaron 
significativamente a grupos vulnerables subrayando la urgencia de estrategias educativas 
inclusivas. Las medidas de contención del virus intensificaron las pérdidas de empleo e ingresos. 
Esta disparidad en los efectos resalta la necesidad apremiante de desarrollar oportunidades 
educativas equitativas y accesibles en el ámbito de la educación contable. 

Wertz et al., 
(2020)

Este estudio examinó las implicancias de los nuevos descubrimientos genéticos para entender 
la asociación entre la inversión parental y el logro educativo de estudiantes en el contexto 
de la educación contable. Se destaca la importancia de implementar estrategias educativas 
específicas en el ámbito contable que fomenten tanto el ambiente de aprendizaje como las 
influencias genéticas para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Nota: Elaborado por el autor

Se observa una clara migración hacia métodos de 
enseñanza en línea, con un aumento significativo 
en la adopción de tecnologías educativas. Estos 
cambios han llevado consigo una serie de desafíos, 
desde la autenticidad de las evaluaciones en 
línea hasta la necesidad de abordar los aspectos 
psicosociales del aprendizaje virtual (Corredor et 
al., 2022; Shabeeb et al., 2022).

La literatura revela estrategias pedagógicas 
innovadoras adoptadas por educadores 
contables. La implementación de simulaciones 
contables y tecnologías emergentes ha mejorado 
la interactividad y la autenticidad del aprendizaje.

Además, la educación en línea ha ampliado 
el acceso a la educación contable, llegando 
a audiencias que previamente podrían haber 
estado excluidas debido a barreras geográficas 
o económicas. Sin embargo, se destaca la 
necesidad de una mayor investigación sobre la 
efectividad a largo plazo de estas estrategias y 
sobre cómo los estudiantes se están adaptando 
a este nuevo entorno educativo. Los desafíos 
psicosociales son una preocupación importante 
en la educación contable. La fatiga digital, la 

falta de interacción y la sensación de aislamiento 
afecta la experiencia del estudiante. La 
literatura resalta la importancia de las medidas 
de apoyo y bienestar emocional para mitigar 
estos problemas y mejorar el compromiso del 
estudiante en entornos virtuales (Barkhi, 2022; 
Choi et al., 2022; Kohls-Santos, 2021; Qasim et 
al., 2022; Tenedero, 2022).

Limitaciones del estudio

En primer lugar, la calidad y la disponibilidad 
de los datos pueden variar entre las fuentes 
bibliográficas, lo que podría afectar la 
representatividad de los resultados. Además, 
dado que la pandemia está en curso, algunos 
estudios pueden estar en proceso de publicación 
o aún no estar disponibles para su revisión.

Futuras líneas de investigación

Investigar y desarrollar estrategias pedagógicas 
y metodologías de enseñanza adaptadas a 
entornos en línea para mejorar la participación y el 
compromiso de los estudiantes en el aprendizaje 
contable. Explorar el uso de tecnologías 
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emergentes, como la inteligencia artificial 
y la realidad virtual, para crear experiencias 
educativas interactivas y personalizadas en el 
campo de la contabilidad.

Evaluar la efectividad de herramientas 
tecnológicas específicas utilizadas en la 
educación contable en línea, como simulaciones 
contables, plataformas de aprendizaje y sistemas 
de inteligencia artificial, para determinar su 
impacto en el aprendizaje del estudiante y en el 
desarrollo de habilidades prácticas y comparar 
diferentes plataformas de educación en línea y 
tecnologías educativas para identificar las más 
efectivas en términos de interactividad, facilidad 
de uso y resultados del aprendizaje.

CONCLUSIONES

Se evidencia una rápida adaptación de los 
programas educativos hacia métodos en línea, 
respaldados por una diversidad de tecnologías 
educativas. La literatura revisada destaca tanto 
las oportunidades como los desafíos de esta 
transformación.

La educación contable en línea ha demostrado 
ser una alternativa viable y efectiva, pero aún 
existen interrogantes. La autenticidad de 
las evaluaciones en línea sigue siendo una 
preocupación, y la efectividad a largo plazo 
de la educación contable virtual necesita una 
investigación profunda. Además, los aspectos 
psicosociales del aprendizaje en línea subrayan 
la necesidad de un enfoque holístico para el 
bienestar del estudiante.

En última instancia, este estudio subraya la 
importancia de la flexibilidad y la innovación 
en la educación contable. La capacidad de 
adaptarse, aprovechar las tecnologías educativas 
de vanguardia y abordar las necesidades 
emocionales y sociales de los estudiantes son 
elementos cruciales para el éxito continuo 
de la educación contable en un mundo post 
pandémico.
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Abstract
Developing the understandable discernment of primary school students during basic training to efficiently 
observe scientific education and critical thinking is one of the greatest challenges that educational 
research has to face to optimize the culture of science in future generations. . To propose educational 
recommendations based on research and evaluation in the classroom, this research shows a study that 
focuses on the development of a training proposal for primary school students for teaching integrated 
learning of these two pillars. The research explains the evidence-based development and improvement 
process and provides evidence of its effectiveness in achieving the desired consequences, by quantifying 
the volume of influence with the design before testing with a control group. Teaching science and technology 
at an early age requires creative strategies that encourage critical thinking in children and adolescents in 
basic education institutions.

Key words: critical thinking; teaching; science and technology.

Resumen
Desarrollar el discernimiento comprensible del estudiante de primaria durante la formación básica para 
observar eficientemente la educación científica y el pensamiento crítico es uno los retos más grandes 
que tiene que tiene que enfrentar la investigación en educación para optimizar la cultura de la ciencia 
en las generaciones futuras. Para proponer recomendaciones educativas basadas en la investigación y 
evaluación en el ámbito de las aulas, esta investigación muestra un estudio que se centra en la elaboración 
de una proposición de formación del estudiante de primaria para la enseñanza del aprendizaje integrado 
de estos dos pilares. La investigación explica el proceso de mejora y desarrollo basado en evidencia y 
proporciona evidencia de su efectividad para lograr las consecuencias deseadas, al cuantificar el volumen 
de la influencia con el diseño antes de la prueba con un grupo de control. La enseñanza de la ciencia y la 
tecnología en edades tempranas requiere de estrategias creativas que fomenten el pensamiento crítico de 
niños, niñas y adolescentes en instituciones de educación básica. El potencial de las ideas, es un anómalo 
complicado que complementa en aspectos, contextuales, sociales, pedagógicos, psicológicos, por ello, es 
significativo capacitar a los jóvenes y niños para que empleen principios creativos en su vida diaria. Los 
mediadores en el aprendizaje de los alumnos y la autonomía pedagógica demuestra ser un catalizador para 
la inteligencia creativa.

Palabras clave: pensamiento crítico; enseñanza; ciencia y tecnología.
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INTRODUCCIÓN

Con el meta de optimizar el aprendizaje científico 
de los jóvenes y niños, la educación de las 
ciencias debe estar encaminada a descubrir el 
aspecto y jerarquía de la ciencia y la tecnología 
en las diligencias diarias de la vida, formar de 
manera integral conocimientos y habilidades, 
compresión y participación de una manera 
basada en las cuestiones de las ciencias sociales 
(Forawi, 2016).

En este contexto, los progresos de la ciencia 
y tecnología, y el adelanto de habilidades de 
pensamiento crítico se consideran dos principios 
clave, de acuerdo con OCDE (2019). Sin embargo, 
debido a su complejidad, la enseñanza eficaz de 
estas dos estructuras se ve minada. A partir de 
la evidencia del estudio de la situación real del 
salón de clase (Guisasola & Oliva, 2020), estas 
evidencias brindan indagación útil en el campo 
de la enseñanza de contenidos de conocimiento, 
pero todavía están limitados, se utiliza para 
enseñar la naturaleza del conocimiento y del 
pensamiento crítico.

La esencia de la ciencia se compone de 
conocimientos, como base epistémica del 
discernimiento y el desarrollo científico, así 
como los elementos generales que inciden en 
su reconstrucción y verificación. Afirma Acevedo 
y García-Carmona (2015) que el pensamiento 
crítico se considera una capacidad cognoscitiva 
de nivel superior diseñada para mejorar nuestro 
pensamiento al emitir juicios y decidir qué creer y 
qué hacer para lograr con éxito nuestras metas. 

Las competencias en pensamiento crítico están 
estrechamente relacionadas y de acuerdo 
con Manassero-Mas y Vázquez (2023) son la 
base para construir y verificar la comprensión 
científica y la combinación para comprender la 
naturaleza del conocimiento. Asimismo, el uso 
del pensamiento crítico en las estrategias de 
enseñanza de la naturaleza del conocimiento. 
Yacoubian (2015) facilita el proceso de reflexión 
efectivo reivindicado en la literatura.

Estos aspectos indican que la correlación entre 
pensamiento crítico y naturaleza del conocimiento 
se maneja de manera integral en la enseñanza 
de las ciencias, de manera de evitar presentarla 
científicamente como un grupo de productos 

terminados, reflejando el inicio del conocimiento 
y el nivel en que es razonable a través de evidencia 
o explicación OCDE (2019). Este enfoque de 
competencias invita a los estudiantes a informar 
en argumentos controvertidos coherentes con 
la ciencia y la tecnología que demuestran el 
complicado armazón de las empresas científicas 
y favorecen a su libertad (Jiménez-Aleixandre y 
Puig, 2012).

Si bien la integración del ambiente del 
pensamiento en general y el razonamiento crítico 
en la educación de las ciencias tiene preferencia 
docente, hay una serie de factores que 
obstaculizan su aplicación efectiva en la clase. Por 
este lado, coexiste una falta de consentimiento 
sobre su conceptualización. En cuanto a la 
naturaleza del pensamiento, en la primera 
década de este siglo, la mirada predominante en 
los documentos bibliográficos internacionales es 
la denominada visión de consenso, que se centra 
en el aspecto epistemológico. 

Para varios escritores, los aspectos sociológicos 
no se han abordado adecuadamente, lo que 
reduce la posibilidad de brindar una imagen 
científica más completa, verdadera y funcional. 

En torno al pensamiento crítico, destacan 
distintos marcos teóricos que lo definen, y tienen 
en cuenta diferentes habilidades, actitudes 
o motivaciones. Estas diferencias llevan a los 
profesores a pensar que se trata de contenidos 
complejos, sobresalientes para la vida real, o solo 
accesibles a alumnos con buenas calificaciones 
(Zohar & Schwartzer, 2005).

Desde la investigación científica hasta las CCSS, 
el pensamiento crítico consigue ser esencia 
de investigación, porque es un procedimiento 
realista para realizar investigaciones donde 
surgen problemas; la materia de estudio del 
pensamiento crítico es la educación, ya que 
establece conocimiento, razón y el método, es 
una categoría objetivo-subjetivo, que significa 
la edificación de una nueva cultura que está 
cambiando el juicio actual de la investigación. 
Por esta parte, el campo de actividad es un lugar 
determinado del objeto para investigar, y a partir 
de allí transformar el objeto de investigación 
(Deroncele et al., 2020)

Para la introducción de cambios de habilidades 
en la educación científica, es necesario formular 
recomendaciones iniciales de formación docente 
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respaldadas por pruebas sólidas. Por tanto, 
Design Based Research o DBR (English, Design 
Based Research), se considera un método 
adecuado para definir, desarrollar y evaluar 
propuestas de naturaleza compleja en un entorno 
educativo real, como NdC y PC (Guisasola).

Siguiendo el marco, este trabajo demuestra el 
esbozo de la proposición de formación inicial de 
los docentes y apunta a mejorar su comprensión 
con el fin de lograr una enseñanza integrada de 
los dos. Este diseño se guía por la interrogante: 
¿cómo el pensamiento crítico se relaciona con la 
educación de la ciencia y tecnología?

METODOLOGÍA

Este trabajo de investigación teórica empieza con 
la indagación de literatura científica y la división 
de información seleccionada sobre pensamiento 
crítico, ciencia y tecnología (Deroncele et al., 
2020). El artículo utiliza el método histórico - 
lógico para comprender el camino de las variables, 
pensamiento crítico y ciencia y tecnología, 
además de conocer cómo fue presentado en 
estudios previos, analizar y sintetizar, identificar 
variables de todos los elementos, y poder realizar 
un comentario sistemático de la literatura como 
base para la orientación sobre la teorización de 
núcleos y reflexiones (Deroncele, 2020).

Entre estos resultados, se aprecian los conceptos 
de pensamiento crítico, ciencia y tecnología 
cuando se discuten los diferentes resultados de 
investigación del razonamiento crítico y la ciencia 
y tecnología en la viña educativa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al reflexionar sobre la interrogante ¿Qué 
se entiende por el pensamiento crítico y la 
correlación que presenta con la instrucción de 
la ciencia y tecnología?, Ortega-Quevedo y Gil 
(2019), muestran que es necesario cultivar en 
los estudiantes de primaria el pensamiento y 
enseñar argumentos coherentes con el entorno 
de la investigación de la ciencia y tecnología. 

Con el trascurrir de los tiempos, se ha formulado 
e implementado una secuencia didáctica 
ad hoc, para el análisis y evaluación de los 
resultados obtenidos realiza mediante métodos 
cuantitativos, observando que los integrantes 
del estudio mostraron mejoras significativas 
en las destrezas y conceptos de pensamiento 
crítico relacionados con NdCyT. Como resultado, 
la experiencia se considera exitosa.

De la misma manera, Solbes y Torres (2013) 
presentaron el concepto de razonamiento 
crítico y el estudio en la instrucción en las 
ciencias a un grupo de profesores capacitados 
y de secundaria. Analizan estos conceptos, 
sobre todo porque se llevan a cabo a partir de 
diferentes tipos de análisis, que pueden mostrar 
los métodos utilizados por los participantes. 
Evidentemente, conocen lo importante del 
pensamiento crítico en el proceso académico, 
pero el propio entorno educativo difícilmente 
fomenta esta forma de pensar. En general, los 
participantes atribuyeron a esta forma de pensar 
a las particularidades del examen, interrogantes, 
elaboración de directrices y la meditación. Por 
tanto, esta investigación constituye una base 
que puede promover estrategias de enseñanza 
que ayuden a desarrollar esta forma de pensar en 
la enseñanza de las ciencias.

Señala Salica (2018), que este argumento de 
importancia presente se ha transfigurado en 
un marco conceptual de meta-nivel como 
instrumento básico para perfeccionar la aptitud 
del aprendizaje en el profesorado de ciencias. Si 
bien las diferentes de estrategias metodológicas 
utilizadas para los documentos, se centra en la 
representación de este discernimiento, estos 
métodos ignoran el desarrollo de habilidades 
cognitivas.La intención de esta investigación 
es confrontar la mejora de las habilidades del 
raciocinio crítico en medio de intervenciones de 
enseñanza basadas en la ciencia y evaluar los 
efectos y las tendencias de las pruebas previas 
y posteriores para los maestros de secundaria. 
Los resultados muestran que cuatro de cada 
cinco habilidades han mejorado a nivel mundial, 
y hay una diferencia significativa en las destrezas 
de pensamiento crítico entre el profesorado que 
educa en biología y química física, y profesores 
que han recibido formación en materias técnicas 
y de enseñanza. Esta diferencia ha llevado a las 
consecuencias del desarrollo de la capacidad 
docente horizontal basada en medio de la ciencia 
y la tecnología. 
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Este trabajo explora las conexiones entre el 
pensamiento científico, el pensamiento gráfico 
y el pensamiento crítico. Estas conexiones 
aparecen en el progreso de las destrezas del 
lenguaje cognitivo para el pensamiento científico. 
Además de desarrollar las habilidades del 
lenguaje cognitivo para el pensamiento científico, 
también utiliza una estrategia de pensamiento 
gráfico representada por imágenes. También se 
cultivan las habilidades de pensamiento crítico, 
como lo demuestra (Estupiñan, 2019).

En este sentido se hace una discusión sobre 
la importancia de la criticidad en la educación, 
asumiendo que la criticidad es el resultado de un 
proceso liderado por un ser humano influenciado 
por los demás y las situaciones que lo envuelven. 
Ucus y Acar (2019), la criticidad se centra en 
el potencial de las ideas y significa sugerir una 
excelente idea. Smith & Smith  (2017) y Quispe 
(2020) afirman que la razón o creativa y crítica 
vivir a cuenta de diversos factores individuales 
como el neurodesarrollo, así la creatividad 
depende no solamente de elementos psíquicos 
y espirituales, sino también de otros factores. 
Los factores sociales, la cultura y la relación del 
sujeto en el contexto. 

Esto quiere afirmar que la libertad formativa 
de los materiales de aprendizaje en las aulas 
son un mecanismo estratégico para progreso 
de la creatividad, ya que cada estudiante sigue 
los pasos de la invención, la creatividad y el 
emprendimiento (Deroncele, 2015). 

Moromizato (2007) destacó el reconocimiento 
de la etapa de comprensión del pensamiento 
crítico y la creatividad en medio de profesores 
y alumnos, encontraron que los colaboradores 
de este estudio tienen poco juicio de los temas 
de estudio, llegando a la conclusión que para 
investigar adecuadamente los dos, es preciso 
explicar los conceptos primeros e implementarlos 
en el proceso educativo y de aprendizaje.

Chanal (2019) habla que debatir sobre educación 
del progreso de la creatividad representa 
trabajar, esta variable en el ámbito académico 
se refiere a que es necesario capacitar a los 
estudiantes para que reconozcan y usen los 
principios creativamente para todos los lados 
de su existencia venidera. Por su parte, Suárez 
et al. (2019) señalaron que la correspondencia 
entre la humanidad y la sociedad es significativa 
para la mejora de la creatividad. Los educadores 

determinan un papel significativo para cultivar 
la creatividad de los estudiantes porque crean 
el espacio y el tiempo para desarrollar esta 
habilidad. 

Garrido (2016) trató de comprender cómo 
aparecía en su investigación la creatividad 
de los estudiantes de primaria que usaban el 
programa Renzulli, y encontró que el grupo de 
control seguía obteniendo puntajes más altos 
que el equipo experimental, y concluyó que, para 
cultivar la creatividad, el programa incluye control 
donde otros factores son necesarios, como el 
tiempo transcurrido. Como se señaló en estudios 
anteriores, al implementar un plan creativo, se 
deben contener elementos como el tiempo y las 
acciones planificadas.

En Perú, las comisiones de diligencia de técnicas 
o estrategias de DPC están conexas con la 
investigación propia, principalmente producto 
de tesis de posgrado. A nivel macro, no se 
hallaron sugerencias, es decir, producto de la 
investigación teórica y aplicada. Facilitar cuidado 
a los diferentes niveles e informes educativos 
del país, abrir los ojos a las congruencias para el 
trabajo de investigación, y el intento es desarrollar 
esta inclinación relacionada en el campo, entre 
los alumnos y alumnas peruanos (Deroncele et 
al., 2020)

Angeldonis y Barreto (2019) determinó en que al 
aplicar un proyecto de estrategia de aprendizaje 
perfecciona el pensamiento crítico de los 
escolares de quinto grado del IE Rafael Narváez 
Cadenillas de Trujillo. Utilizó una muestra de 
49 estudiantes, 22 estudiantes eran GE y 27 
estudiantes eran CG. Los tipos de muestreo son 
no probabilísticos e intencionales. Utilizó el Test 
de Evaluación del Pensamiento Crítico (TEPC), 
que consta de 15 ítems. Tuvo una duración de 
dos meses teniendo en cuenta, personal social, 
ciencia y tecnología, educación religiosa y otros 
cursos. Los datos fueron encausados mediante 
estadística descriptiva e inferencial. 

Se utilizó una prueba t de muestras 
independientes para hallar la discrepancia entre 
las medias del par de grupos. Los resultados 
mostraron que el valor crítico de tabla (2.01) fue 
menor que el valor experimental (21.70), lo que 
representa que el estudio de este procedimiento 
mejoró el pensamiento crítico de los escolares de 
quinto grado, aceptando la hipótesis alternativa 
y rechazando la hipótesis de la hipótesis nula.
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Vásquez (2022) realizó un piloto de habilidades 
de indagación para desarrollar pensamiento 
crítico en escolares de sexto grado de una 
escuela primaria de Chota, Perú. En la muestra 
de estudio participaron veintitrés estudiantes. La 
investigación realizada fue a nivel de tipo básico 
y descripción de propuesta utilizando el enfoque 
metodológico mixto. Se realizó una herramienta 
para recolectar datos basados en variables de 
encuesta en escala Likert. 

El problema observado de limitaciones del 
pensamiento crítico y creativo de estudiantes y 
docentes permitió desarrollar y validar el modelo 
de estudio propuesto mediante evaluaciones de 
expertos. La conclusión es que los estudiantes 
tienen un pensamiento crítico y creativo menos 
desarrollado, lo que se convirtió en una razón 
más para desarrollar este modelo.

Valencia (2020) estableció el impacto del 
contexto virtual en el pensamiento crítico entre 
alumnos de universidades privadas de Lima en 
2020. La investigación corresponde al paradigma 
del positivismo, tipo de aplicación, nivel de 
explicación, método cuantitativo, método 
hipotético – deductivo, diseño experimental y 
diseño de piezas cuasiexperimental. La muestra 
es no probabilística, compuesta por 68 alumnos 
del segundo ciclo de Comunicación II curso 2020, 
divididos en la GE de 35 escolares y el grupo de 
control CG 33 estudiantes.

Ambos grupos tomaron una prueba de 
pensamiento crítico de 20 ítems, que midió hasta 
donde podían analizar, razonar, argumentar y 
proponer soluciones mediante una prueba previa 
y una prueba posterior. Ambos grupos fueron 
evaluados por igual durante el seguimiento. 
Los resultados del estudio indicaron, el uso 
de la realidad virtual afecta elocuentemente 
al pensamiento crítico de los escolares, ya 
que las conclusiones estadísticas mostraron 
que la diferencia de puntaje entre EG y GC fue 
significativa.

Díaz y Yangali (2023) determinaron el impacto 
del programa Leo, en mejorar el pensamiento 
crítico y la comprensión lectora entre escolares 
de primaria de una institución educativa limeña. 
La metodología sigue métodos cuantitativos, 
de diseño experimental y diseño parcial 
cuasiexperimental, la tecnología es una encuesta 
y el instrumento es un cuestionario, el GC y la GE 
cuentan con 40 escolares cada uno. El muestreo 
no es posible. Las conclusiones mostraron 

que hubo una discrepancia significativa entre 
los dos grupos en la prueba posterior con una 
significación de 0,000 < 0,05, lo que indica que 
este ítem mejoró significativamente el nivel de 
pensamiento crítico de estudiantes de primaria 
en lectura.

Arana y Solis (2023) analizaron la forma en que 
los trabajos en los libros de ciencia y tecnología 
de 2° de IE secundarias de la provincia de 
Bongará, Amazonas contribuyen a la adquisición 
de habilidades científicas entre los estudiantes. 
Se utilizó un registro funcional, compuesto 
por una tabla que contiene 4 categorías y sus 
concernientes subcategorías. Los resultados 
arrojaron, las tareas fueron recomendadas para 
suscitar el desarrollo de habilidades de Tipo I, 
como determinar tipologías, instituir relaciones, 
confrontar y concretar, etc. además, utilizar 
conocimientos en una situación concreta, 
describir lo que pasó, explicar cómo pasó y 
justificar teóricamente por qué pasó. 

De Tipo III, como observaciones, búsqueda de 
información de múltiples fuentes, hipótesis y 
propuestas de estrategias de trabajo, obtención 
de experiencia y datos, etc. De Tipo IV, como 
examinar indagación, sacar conclusiones y 
formular argumentos científicos basados en 
pruebas y evidencia. Se concluyó que los libros 
de texto examinados priorizaron competencias 
con menores requerimientos cognitivos, como 
los tipos I y II, en detrimento de los tipos III y IV, 
que requirieron un cambio en las actividades 
propuestas.

Cruz et al. (2023) determinaron la aceptación 
de los planes de estudio de acción en el nivel de 
posgrado universitario. Fueron entrevistados 12 
rectores de escuelas profesionales universitarias 
privadas y estatales de Ancash. Este estudio 
es cualitativamente deductivo, utiliza la 
herramienta de entrevista que permite examinar 
la demostración de las tecnologías móviles en 
la formación peruana desde una representación 
cualitativa. Los principales temas discutidos 
fueron las características de los entornos de 
aprendizaje móvil y sus modelos y estrategias. 
Además, al crear materiales de aprendizaje 
móviles, es importante considerar factores 
especiales del proyecto. Se recomienda a las 
universidades que incrementen sus esfuerzos 
para brindar a los estudiantes oportunidades 
combinadas de aprendizaje a distancia 
respaldadas por el aprendizaje móvil.
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Huerta (2023) determinó el efecto de tareas 
auténticas al el desarrollar el pensamiento crítico 
en escolares de 6° de primaria de Chivay. Se trató 
de un estudio cuantitativo de tipo correlacional 
causal, tomando un conjunto a las IE, mediante 
muestreo estratificado se identificó un total de 
118 estudiantes. La validación y confiabilidad de 
dos instrumentos fenotípicos observacionales. 
Los efectos descubrieron que el nivel de rutinas 
de consolidación era alto tanto hacia las tareas 
del mundo real como para el pensamiento crítico, 
aumentando el efecto de las tareas del mundo 
real en el progreso del pensamiento crítico. Se 
concluyó que los efectos fueron aplicados a la 
meditación, análisis causal, comentario, balance 
de contextos, recapitulación de conocimientos y 
autoevaluación.

Aqquepucho (2022) determinó el efecto de un 
plan de lectura crítica sobre lecturas científicas 
para mejorar el pensamiento crítico en escolares 
de quinto grado de educación secundaria del 
GE en Arequipa. Se consideraron métodos 
cuantitativos y el nivel de investigación fue 
interpretativo en un diseño cuasiexperimental. 
Se realizó una prueba previa a los grupos 
experimental y control, el dispositivo se desarrolló 
junto con el (GE) y se realizó una prueba posterior 
a 17 escolares del grupo experimental y 17 
escolares del GC, para un total de 13 sesiones de 
estudio. Los estudiantes del GE que realizaron el 
programa mejoraron sus niveles de pensamiento 
crítico desde un nivel principiante a un nivel 
excelente en el postest, como lo confirma el test 
de McNemar. Esta investigación proporciona un 
plan de lectura crítica que mejora al desarrollar 
el PC en el nivel de educación secundaria de 
general básica.

El estudio de Barrantes (2019) se llevó a cabo 
con un joven de tercer año, en el que inventa un 
programa creativo en la elaboración de historias, 
indicando que luego de realizar este programa, 
la transferencia del desarrollo de la generación 
de texto ha perfeccionado significativamente. 
Según estas investigaciones de estudios 
anteriores, no es lo mismo que los resultados 
porque son programas diferentes y deben tener 
componentes como el tiempo y las actividades 
planificadas. 

Así, Borislavovna (2017) busca saber cuán 
creativamente exhibidos entre los estudiantes 
en el nivel usando referencias de música, la 
exploración de los resultados indicó que las 
tradiciones de música han originado un cambio 

de ascenso de creatividad y significativa en 
cláusulas de estadísticas. Valencia & Tobón 
(2017) en su investigación encontrarán formas 
de conocer los efectos de la investigación, 
encontrarán formas de comprender la impresión 
de la imaginación en el progreso de los infantes y 
jóvenes y la conclusión es que lo más importante 
es proporcionar un campo educativo flexible en 
el que la capacidad de jugar pueda cultivar la 
creatividad de los estudiantes y otras habilidades 
para trascender. aspectos. 

Esta idea intentó verificar la pista creativa en un 
estudio de estudiantes de alto rendimiento, y 
concluyeron que el desarrollo de la creatividad 
ha aumentado. Bukman et al. (2020) señalaron 
en su investigación que los resultados muestran 
que la escuela brinda a los estudiantes un espacio 
creativo a través de las estrategias de aprendizaje 
de la escuela y los métodos ambientales, y aprecia 
que los estudiantes puedan mostrar actitudes 
creativas para resolver problemas mientras 
aprenden, proceso de actividades de exploración 
y aprendizaje al aire libre Labarthe y Vásquez 
(2016) investigaron el potencial creativo de las 
personas a través de talleres de escritura creativa 
y concluyeron que existe alguna evidencia de 
que la creatividad y las destrezas de documento 
de los estudiantes han mejorado después de la 
conferencia. El seminario se centró en enfocarse 
en la responsabilidad docente Deroncele et al. 
(2020). Actuar como intermediario en los pasos 
de aprendizaje entre los estudiantes Uriarte 
(2018) propuso una encuesta sobre el desarrollo 
de la creatividad en la que propuso el socio- 
modelo cultural; se concluye que el mal manejo 
de la creatividad a nivel escolar es muy apreciado 
por alumnos con inteligencia media y diferente, lo 
que les permite fortalecer la creatividad, pues son 
muchos elementos que afectan en el progreso 
de la creatividad y sus fuentes son diferentes.

Beltrán et al. (2016) estudiaron el impacto del 
pensamiento diferente en la creatividad de 
los escolares, hicieron sugerencias perfectas 
para el pensamiento divergente y concluyeron 
que los altos resultados encontrados luego de 
los seminarios y actividades propuestas en el 
plan son directamente elementos que afectan 
la creatividad, especialmente la fluidez y la 
originalidad. En otro estudio, los resultados de 
la preparación e implementación de programas 
de educación creativa entre los estudiantes 
admitidos mostraron que la creatividad se puede 
potenciar y aumentar (Ortega et al., 2017).
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Últimamente, otras encuestas muestran que la 
creatividad es inseparable a cualquier campo 
que se pueda perfeccionar, y hay una serie de 
trabajos en educación, la evidencia es la botella, 
la evidencia de que las personas usan el arte en 
sus trabajos de investigación, y la música permite 
que la imaginación florezca. Casado y Checa 
(2020) tiene como objetivo utilizar robots para 
comprender el aumento de la creatividad con el 
fin de encontrar un acrecentamiento significativo 
de la imaginación. Núñez-Gómez et al. (2020) se 
confirmó que después de la proyección de la 
película, se probaron los cambios beneficiosos 
en el primer nivel de la función creativa de los 
estudiantes, por otro lado, propone un programa 
diseñado para reflexionar creativamente en la 
producción de la historia principal, buscar formas 
de incrementar el nivel de creatividad.

Limitaciones del estudio

La investigación se limita a la revisión de litera-
tura, considerándose solo el enfoque cualitativo 
documental de revisión de literatura. 

Futuras líneas de investigación

La investigación sienta las bases para el desarrollo 
de propuestas más innovadoras realizadas con la 
aplicación del tema en los espacios académicos, 
de manera que se puedan vislumbrar mayores 
niveles de desarrollo en el ámbito educativo.

CONCLUSIONES

En el desarrollo humano, principalmente en los 
niños y jóvenes, la creatividad se ha transformado 
en un factor importante que aumenta la 
capacidad de triunfar, resolver problemas 
y manejar opiniones muy innovadoras. La 
creatividad es un factor que se desarrolla y está 
comprobado por saberes previos donde, luego 
de emplear una presentación a tal efecto, se han 
obtenido efectos propicios, atestiguando así que 
no es una posibilidad estática y que se pueden 
generar prácticas socioeducativas a favor de su 
desarrollo.

Creatividad significativa en desiguales áreas 
de la educación, transformándose en una 
competencia perfeccionada desde desiguales 
aspectos y con programas diferentes durante el 
desarrollo de la vida del estudiante, demostrada 
a través de la investigación en diversos campos 
como la robótica, el arte, entre otros, se puede 
mejorar y producir mejores resultados.

La imaginación creativa se enfoca en el potencial 
de las ideas, es un anómalo complicado que 
complementa en aspectos, contextuales, 
sociales, pedagógicos, psicológicos, en este 
sentido su progreso permite a las personas 
seguir el camino de la creatividad, la invención 
y el emprendimiento, por lo que es significativo 
capacitar a los jóvenes y niños para que se 
asemejen. Y utilizan principios creativos en 
su vida diaria, empoderando al docente como 
persona. Los mediadores en el aprendizaje de los 
alumnos, mientras que la autonomía pedagógica 
demuestra ser un catalizador para la inteligencia 
creativa.
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