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P
Presentación

El libro “Gestión del Conocimiento. Perspectiva Multidisciplinaria”, volu-
men 36, de la Colección Unión Global, es resultado de investigaciones. 
Los capítulos del libro son resultados de investigaciones desarrolladas 
por sus autores. El libro es una publicación internacional, seriada, conti-
nua, arbitrada de acceso abierto a todas las áreas del conocimiento, que 
cuenta con el esfuerzo de investigadores de varios países del mundo, 
orientada a contribuir con procesos de gestión del conocimiento cien-
tífico, tecnológico y humanístico que consoliden la transformación del 
conocimiento en diferentes escenarios, tanto organizacionales como 
universitarios, para el desarrollo de habilidades cognitivas del quehacer 
diario. La gestión del conocimiento es un camino para consolidar una 
plataforma en las empresas públicas o privadas, entidades educativas, 
organizaciones no gubernamentales, ya sea generando políticas para 
todas las jerarquías o un modelo de gestión para la administración, don-
de es fundamental articular el conocimiento, los trabajadores, directi-
vos, el espacio de trabajo, hacia la creación de ambientes propicios para 
el desarrollo integral de las instituciones.

La estrategia más general de la gestión del conocimiento consiste en 
transformar los conocimientos personales y grupales en conocimiento 
organizacional. También se debe tener en cuenta los conocimientos al-
tamente especializados de personas del entorno de la empresa para tra-
tar de incorporarlos al conocimiento de la entidad, lo cual ha de incluirse 
en las estrategias. La gestión estratégica del conocimiento vincula la 
creación del conocimiento de una organización con su estrategia, pres-
tando atención al impacto que pueda generar.

En este sentido, se presenta a la comunidad internacional el libro “Ges-
tión del Conocimiento. Perspectiva Multidisciplinaria”, volumen 36, de la 
Colección Unión Global, es resultado de investigaciones. Los capítulos 
del libro son resultados de investigaciones desarrollados por sus auto-
res, con aportes teóricos y prácticos de autores, cuyos resultados de 
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trabajos de investigación, son análisis de diversas teorías, propuestas, 
enfoques y experiencias sobre el tema de gestión del conocimiento, lo 
cual permite el posicionamiento de las organizaciones en la utilización 
del conocimiento, su apropiación y transformación. Los conceptos o cri-
terios emitidos en cada capítulo del libro son responsabilidad exclusiva 
de sus autores. 
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Resumen

Actualmente, han surgido estándares contables que permiten a las or-
ganizaciones reestructurar sus operaciones y garantizar la transparen-
cia en sus actividades contables; por tanto, el presente artículo da a 
conocer una experiencia en la cual se emplearon las TIC para facilitar 
el aprendizaje de las NICSP por parte de funcionarios públicos de las 
alcaldías de Monguí, Mongua, Tota y Firavitoba – Boyacá, Colombia. El 
método investigativo empleado fue cuantitativo, con enfoque descripti-
vo y diseño comparativo, se estudió la variable conocimiento de las NI-
CPS y con base en la participación en un curso online, los funcionarios 
públicos fortalecieron sus conocimientos, se concluyó que éstos reco-
nocieron el alcance y aplicación de la norma en cada caso específico.

Palabras clave: cursos virtuales, Normas Internacionales de Contabili-
dad para el Sector Público.

Information and Communication 
Technologies in the learning of International 
Accounting Standards for the Public Sector

Abstract 

Currently, accounting standards have emerged that allow organizations 
to restructure their operations and ensure transparency in their accoun-
ting activities; Therefore, this article presents an experience in which 
ICTs were used to facilitate the learning of IPSAS by public officials from 
the municipalities of Monguí, Mongua, Tota and Firavitoba - Boyacá, 
Colombia. The research method used was mixed, with a descriptive 
approach and comparative design, the NICPS knowledge variable was 
studied and based on participation in an online course, public officials 
strengthened their knowledge, it was concluded that they recognized 
the scope and application of the norm in each specific case.

Keywords: International Accounting Standard - IPSAS, ICT, Digital Re-
sources.
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Introducción

Ante los procesos de globalización mundial la economía de los países 
ha cambiado significativamente, se han dado trasformaciones que 
han contribuido al surgimiento de normas y estándares contables que 
buscan homogenizar la forma en que las compañías manejan su infor-
mación contable y financiera, es así que se crean las Normas Interna-
cionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) las cuales se 
utilizan en la mayoría de las organizaciones públicas gubernamentales 
a nivel mundial. Llanos et al. (2017) indican que las NICSP son un con-
junto de normas o leyes que establecen la información que debe presen-
tarse en los estados financieros y la forma en que esa información debe 
aparecer en dichos estados. Las NICSP no son leyes físicas o natura-
les, sino más bien normas que el hombre, de acuerdo sus experiencias 
comerciales, ha considerado de importancia en la presentación de la 
información financiera (p. 7).

Son normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es re-
flejar la esencia económica de las operaciones de los entes organiza-
cionales, y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una 
empresa. Las NICSP fueron emitidas por el International Accounting 
Standards Board (anterior International Accounting Standards Commi-
ttee). Hasta la fecha, se han emitido 41 normas, de las cuales 34 están 
en vigor en la actualidad (Llanos et al., 2017, p. 8). 

Tomando como referente los planteamientos de los autores, el presente 
artículo da a conocer una experiencia significativa en la cual a través del 
empleo de las TIC, particularmente un curso en línea se fortalecieron los 
conocimientos contables de la norma referida en algunos funcionarios 
públicos, de las alcaldías de Monguí, Mongua, Tota y Firavitoba – Bo-
yacá, Colombia, dichos funcionarios gestionan movimientos contables 
que precisan del empleo de las NICSP y en ocasiones no reconocen 
como se deben articular estos estándares y en qué momento hacer uso 
de una u otra NICSP en las operaciones contables que se generan al 
interior de los entes territoriales.
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Referente teórico 

En este apartado se presentan algunos conceptos que sirvieron de base 
para interpretar el estudio realizado.

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
Valdivia (2008) refiere que las Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público (NICSP) son un conjunto de normas o leyes que esta-
blecen la información que debe presentarse en los estados financieros 
del sector público y la forma en que esa información debe aparecer, en 
dichos estados, asimismo, el autor indica que son normas contables 
gubernamentales de alta calidad, cuyo objetivo es reflejar la esencia 
económica de las operaciones de los entes públicos, y presentar una 
imagen fiel de su situación financiera (p. 75). El objetivo principal de las 
NIC en el sector público es suministrar a las entidades información útil 
para la toma de decisiones y contribuir a la transparencia y rendición 
de cuentas de los recursos asignados, incrementando tanto la calidad 
como el detalle de la información financiera presentada por los entes 
del sector público en los distintos países (Venegas,2012,p.35)

Beneficios de las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Pú-
blico (IPSASB), considera que la adopción de las NICSP, junto con el 
cumplimiento de éstas, conduce a una mejora significativa en la calidad 
de los estados financieros de propósito general de las entidades del 
sector público. A su vez, es probable que esto lleve a una mejor infor-
mación de las decisiones sobre asignación de recursos realizados por 
los gobiernos, y de ese modo, a incrementar la transparencia y rendición 
de cuentas (Ablan, 2012, p. 232). Fuertes (2007) indica que disponer de 
una información comparable a nivel internacional beneficia a organis-
mos supranacionales y a potenciales inversores internacionales intere-
sados en el sector público, quienes requieren información comparable, 
además de servir de marco de referencia común para aquellos países 
que comienzan a modernizar su contabilidad pública (p.70).
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Al respecto, Gianchino (2011) argumenta que tanto las entidades como 
los usuarios que se sirven de la información de los estados financieros 
del sector público pueden obtener beneficios de las NICSP, entre estos 
beneficios se tienen: El establecimiento de prácticas de información 
financiera adecuadas, la consistencia en la aplicación de dichas prácti-
cas (tanto interna, como entre países) y realizar negocios entre países, 
así como aumentar el posible flujo de inversionistas Sin embargo, a pe-
sar de las indiscutibles ventajas que trae la adopción de NICSP en los 
diferentes entes del sector público, existen dificultades en el manejo y 
aplicación correcta de la norma contable.

Condiciones previas para la implantación de las Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Público
Desde los postulados de Lüder (1992), la innovación en los sistemas 
de información financiera gubernamental debe estar relacionada con 
la implementación de un sistema más informativo, que provea de ma-
yor o mejor información respecto a la gestión de la entidad; es decir, 
que procure dar una imagen fiel de la gestión realizada; por tanto, es 
necesario implementar las NICSP para dar el tratamiento contable 
pertinente a cada una de las cuentas que se manejan en el sector 
público. En este sentido es necesario que cada país implemente un 
marco para adoptar o integrar las NICSP en el sector público. Lüder 
(1992) argumenta que este marco debe seguir algunas pautas dentro 
de las cuales se encuentran:

Cambios en el sistema de gestión pública: debe implicar un cambio 
paralelo en el sistema de administración pública. La aplicación de la 
contabilidad de devengo en el sector público sin tener en cuenta los 
cambios respectivos en el sistema de administración pública no permi-
te alcanzar los beneficios de su aplicación. 

Apoyo de autoridades gubernamentales: el apoyo de los líderes, tan-
to políticos como técnicos, constituye un factor clave en el éxito de la 
aplicación de la contabilidad sobre base devengo en el sector público. 

Soporte del sector profesional y académico: los colegios profesiona-
les y el sector académico juegan un papel esencial como facilitadores 
del proceso de aplicación de la reforma, sobre todo en lo referente a la 
propuesta de normas contables y al análisis crítico de la normativa pro-
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puesta por la administración, a fin de ayudar a la mejora de las prácticas 
y procedimientos.

Estrategia de comunicación interna: generalmente, un cambio en el 
sistema de contabilidad de un gobierno produce un incremento en las 
funciones ejecutadas por los empleados, o bien, adaptarse a nuevas 
reglas que regirán sus labores, por lo que se hace necesario motivar 
a los empleados de forma que comprendan el proceso de cambio, los 
beneficios esperados del mismo y el aporte que cada uno pueda brindar 
en el proceso. 

Disponibilidad de personal cualificado: contar con personal cualificado, 
comprometido y con voluntad de desarrollar las reformas contables es 
también fundamental para garantizar el éxito. 

Coordinación y consulta: con las entidades de gobierno que deben im-
plementar la reforma a fin de obtener sus comentarios, sugerencias y 
conocer su punto de vista sobre posibles barreras que puedan existir. 

Costos asociados al proceso: es fundamental una adecuada estima-
ción de los costos asociados al proceso de implementación a fin de 
garantizar la financiación de los mismos. 

Aspectos contables específicos: tradicionalmente la contabilidad gu-
bernamental se ha realizado sobre una base de efectivo, lo que ha ge-
nerado, entre otros, que no se cuente con información certera del valor 
de los activos del gobierno, ni mucho menos con políticas de valoración 
posterior de los mismos. 

Tecnologías de la información disponibles: la construcción de una 
adecuada capacidad de la tecnología de la información es básica para 
facilitar el proceso de aplicación. 

Cursos virtuales
Pástor (2017) refiere que: “el objetivo de un curso virtual es tratar de 
representar una clase real (físicamente presentes; el docente y los 
estudiantes) al utilizar medios electrónicos como el computador e 
Internet” (p. 24). De acuerdo con Ullrich (2008) un curso virtual es un 
conjunto de partes o secciones, compuestas de una secuencia com-
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pleta de recursos educativos, actualmente las formas de presentar 
los cursos virtuales son a través de distintos tipos de dispositivos 
digitales como computadores, teléfonos inteligentes, tabletas que uti-
lizan palabras en forma de texto hablado o impreso, imágenes, fotos, 
animación y video. La interfaz de software de estos cursos se puede 
presentar mediante escritorios a Modelo para la generación de cur-
sos virtuales a través de SWTs para LMS cada estudiante y profesor, 
estructura los recursos que desee como pizarrón virtual, cuaderno de 
tareas, recursos para chats, foros, acceso a recursos y evaluaciones 
online, o carteleras de avisos.

Según Clark y Mayer (como se citaron en Pástor, 2017) al tomar en 
cuenta el tipo de comunicación (o interacción) entre el profesor y el 
estudiante, se puede distinguir dos formas de desarrollar cursos e-lear-
ning; la primera es la llamada cursos de aprendizaje asincrónico que 
son diseñados para un autoaprendizaje individualizado, es decir, son 
autodidactos y permiten a los estudiantes acceder a cualquier hora 
y desde cualquier lugar. La segunda forma de E-Learning, es llamada 
clase virtual (webinario) o curso de aprendizaje sincrónico que son di-
señados para la formación en tiempo real asistida directamente por el 
instructor. Para este estudio se empleó esta modalidad de aprendizaje 
virtual, con la cooperación de expertos académicos del área contable 
pertenecientes a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
se formó a los funcionarios públicos en el reconocimiento, alcance y 
aplicación de las NICSP.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en las organizaciones y los procesos contables 
Laines (1999) argumenta que las organizaciones tienen la obligación 
de adquirir la tecnología para ser competitivas; el autor indica que las 
tecnologías de la información y la comunicación se han introducido en 
las empresas u organizaciones de tres maneras:

Etapa de 1900 a 1960: se produce la necesidad de gestionar la infor-
mación para coordinar todas las actividades económicas, logísticas y 
productivas de las empresas, como consecuencia del desarrollo de las 
tecnologías de la producción.
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Etapa de 1960 a 1990: se caracteriza por la introducción de las tecno-
logías de la información de las empresas en la automatización y coordi-
nación de los procesos.

Etapa de los años 90 en adelante: con la transición de la economía 
digital, la convergencia de la informática y las telecomunicaciones se 
acelera esta transición y las empresas se encuentran ante la necesidad 
de explotar la información acumulada para facilitar la innovación y su 
adaptación a los cambios continuos.

La aplicación de las TIC en al ámbito contable de las organizaciones, 
tiene diferentes efectos: por un lado, el avance en los instrumentos 
y programas informáticos supone un registro más rápido y por tanto 
más actualizado de las operaciones de la empresa (Regojo y Tormo, 
2008; Díez, 2008), en este sentido la información registrada está dis-
ponible y puede ser utilizada en cualquier momento para la toma de 
decisiones. Por otro lado, la transferencia de información desde el ex-
terior procedente de proveedores, clientes, administraciones públicas 
y otros organismos, como los reguladores de la información contable, 
es inmediata, lo que permite que la información contable pueda estar 
permanentemente actualizada. Bernal y Salazar (2012) indican que el 
uso de las TIC en los sistemas contables dentro de las organizaciones 
sin importar su naturaleza, ya sean públicas o privadas, representan 
más ventajas que problemas, las autoras reseñan entre otras ventajas: 
ahorro significativo de tiempo, permiten que la información llegue a los 
usuarios de manera rápida y completa, confiable y comprensible, son 
una poderosa herramienta de información, permiten rapidez y simpli-
ficación en el trabajo, permiten obtener la información ordenada y en 
tiempo real, resulta fácil tener control sobre cada cuenta contable, así 
como la aplicación de las NICSP.

En síntesis, se tiene que los usos de las TIC en los contextos guber-
namentales posibilitan el desarrollo de actividades que en el pasado 
demandaban mayor cantidad de tiempo y se tornaban dispendiosas 
para los profesionales de la contabilidad, igualmente las TIC en la ac-
tualidad son una necesidad si se pretende dar mayor estatus a un ente 
u organización. 
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Importancia del aprovechamiento de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación para la gestión pública
Naser y Concha (2011) indican que las TIC desde el punto de vista orga-
nizacional en los entes gubernamentales ofrecen beneficios que se pue-
den ver reflejados en un aporte al control tanto interno como externo, 
aportando así a la trasparencia de la gestión pública, también permite 
disminuir los costos en los que incurre la gestión pública en el ejercicio 
de sus funciones, y contribuye a una mayor descentralización que per-
mite que el gobierno se acerque al ciudadano quien es el beneficiario 
final, permitiendo una mayor participación ciudadana en la toma de las 
decisiones, esto lo podemos denominar la modernización de la gestión 
pública (p. 14). González (2017) indica que otro beneficio a resaltar del 
aprovechamiento de las TIC, es el beneficio ambiental, una política que 
le apunta a esto es la de cero papel la cual pretende disminuir el uso 
de papel sustituyendo los documentos físicos por el almacenamiento 
de los documentos en medios electrónicos, esta estrategia representa 
un alto impacto de carácter positivo puesto que las entidades guberna-
mentales representan una proporción importante de las entidades con-
sumidoras de este recurso y una disminución importante en el consumo 
de papel por parte de los servidores públicos permitirá disminuir la tala 
de árboles (p. 14).

En Colombia particularmente el aprovechamiento de las nuevas tecno-
logías a traído ventajas significativas al gobierno, por ejemplo, la crea-
ción del Gobierno en Línea GEL, que busca lograr beneficios desde tres 
dimensiones: trasparencia, participación y colaboración, como se ilus-
tra en la tabla 1.
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Un ejemplo claro del acceso a la información pública por parte del ciuda-
dano aprovechando las TIC, es el Consolidador de Hacienda e Informa-
ción Pública (CHIP), a partir de este sencillo ejemplo se puede resaltar 
que el aprovechamiento de las TIC, beneficia a la gestión pública en este 
caso en la rendición de informes, trasparencia y acceso a la información, 
es un mecanismo en el que en tiempo real las entidades están reportando 
su información a los entes de control y al mismo tiempo informando al 
ciudadano (González, 2017,p.17)

Metodología

Con relación a la metodología empleada se puede decir que es una in-
vestigación estructurada a partir del método cuantitativo, el cual permitió 
estimar la variable conocimiento de la norma contable NICSP por parte de 
funcionarios públicos, también se tuvieron en cuenta aspectos cualitativos, 
como las opiniones, reflexiones y sugerencias de los sujetos participan-
tes, el enfoque de estudio fue descriptivo y el diseño comparativo. Sartori 
(1994) refiere que comparar permite llegar a lo constante y fundamental de 
un fenómeno, en este caso la apropiación de conocimientos para emplear 
las NICSP, basándose en la lógica, pues comparar es confrontar una cosa 
con otra, y comparar implica asimilar y diferenciar en los límites; con base 
en estos referentes se establece que el estudio se basa en la comparación 
pretest / post - test, pues a partir de ella se efectuaron contrastaciones de 
los resultados para validar la influencia del curso en línea sobre el apren-
dizaje de la norma contable por parte de los funcionarios públicos de las 
alcaldías de Monguí, Mongua, Tota y Firavitoba – Boyacá.

Variables de estudio
Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es suscepti-
ble de medirse u observarse (Hernández et al. 2007, p.123), las variables son 
características o atributos que admiten diferentes valores, depende de cada 
caso y situación, así como del nivel de generalidad en que se sitúe. Según la 
investigación las variables pueden ser dependientes e independientes. Las 
variables independientes son las que condicionan, explican o determinan 
la presencia de otro fenómeno, se ven determinadas o dependen del valor 
que asuman otros fenómenos. Las variables dependientes describen la con-
ducta o fenómeno que requiere de explicación, determinan cambios en los 
valores de otra. Las variables empleadas en este estudio son las siguientes:
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Tabla 2. Variables de estudio

Variables de estudio
Variable independiente: uso de las TIC para la apropiación de las Normas Internaciona-

les Contables en el Sector Público NICSP 

Variable dependiente: conocimiento sobre Norma Internacional Contable NICSP y su 
aplicación

Variable interviniente: curso digital sobre Norma Internacional Contable Sector Público 
NICSP

Población participante

Tabla 3. Sujetos participantes en el estudio

Participantes Municipio Género Área en la 
cual labora Nivel de estudios Edad

Participante 1 Monguí Femenino Almacenista Educación Secun-
daria

35 
años

Participante 2 Monguí Masculino Tesorería Especialización
en finanzas

32 
años

Participante 3 Mongua Femenino Contabilidad Especialización en 
derecho tributario

39 
años

Participante 4 Mongua Femenino Almacenista Tecnólogo en 
administración

26 
años

Participante 5 Tota Masculino Tesorería 
Profesional univer-
sitario Contaduría 

pública

36 
años

Participante 6 Tota Femenino Contabilidad Especialización en 
derecho tributario

28 
años

Participante 7 Firabitova Femenino Tesorería 
Profesional univer-
sitario Administra-
ción de empresas

19 
años

Participante 8 Firabitova Masculino Almacenista Tecnólogo en 
contabilidad

35 
años

Los datos demográficos del grupo de participantes del estudio presen-
tados en la tabla 3 se obtuvieron en la fase de diagnóstico, se preguntó 
a los informantes sobre el área a la cual pertenecen en la organización, 
género, edad, nivel de estudios, experiencia y tipo de vinculación laboral. 
El tamaño de la muestra fue de 8 encuestados del total de 12 funcio-
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narios pertenecientes a los 4 municipios, se seleccionó esta muestra 
tomando como criterio que para la participación en el estudio, era nece-
sario que las personas laboraran en cargos contables y administrativos 
dentro de los entes objeto de estudio, particularmente se escogieron 
funcionarios del área de secretaria de hacienda, de la muestra selec-
cionada el 62,5 % es personal femenino y el 37,5% restante personal 
masculino; el 37,5% pertenecen al área de almacén, 37,5% al área de 
tesorería y el restante 25% al área de contabilidad. También se determi-
nó que el 62,5% de la población está en el rango de 31 - 40 años, el 25% 
está en el rango de 20 – 30. del total de los participantes solo el 12,5% 
es menor de 20 años.

En términos educativos, se encontró que la mayoría de los encuestados 
cuentan con una especialización (37,5%), seguida de un 25% que cuen-
tan con un título universitario y un porcentaje igual culminaron estudios 
técnicos, cabe resaltar que solo el 12,5% finalizó sus estudios hasta el 
nivel de educación secundaria. Se indagó acerca de la experiencia labo-
ral, encontrando que un porcentaje inferior al 50% tiene experiencia en-
tre 1 - 4 años en el uso de las NICSP, el 25% tiene experiencia entre 5 – 9 
años, el 12,5% tiene menos de un año de experiencia y el 12,5% restante 
tiene más de 10 años de experiencia en el uso de la norma, se encon-
tró que los sujetos participantes la mayoría de ellos están vinculados 
por contrato de prestación de servicios (62,5%) y el restante 37,5% es 
personal de planta. Es importante señalar que los sujetos participantes 
poseen conocimientos sobre el empleo de recursos digitales, la mayo-
ría utiliza diariamente programas de la plataforma Office y programas 
contables, igualmente, manejan plataformas virtuales y mensajería a 
través de foros, correos y chats, elementos relevantes para el estudio 
realizado.

Etapas del estudio
Las etapas del estudio están relacionadas con los objetivos propuestos, 
los cuales se enfocaron en capacitar a ocho funcionarios públicos per-
tenecientes a las administraciones locales de los municipios de Monguí, 
Mongua, Tota y Firabitova Boyacá – Colombia a través del empleo de un 
curso virtual, para que apropiaran conocimientos de las NICSP y aplica-
ran estos en sus contextos laborales en la gestión de cuentas contables, 
es así que el estudio se configuró en tres fases o etapas. 
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Etapa uno: fase de diagnóstico (pretest)
En esta etapa del estudio, inicialmente, se realizó un reconocimiento de 
los entes municipales alcaldías de Monguí, Mongua, Tota y Firabitova 
Boyacá – Colombia, identificando a los funcionarios que tienen injeren-
cia en el manejo de la información contable, con base en ello se realizó 
la selección de los sujetos participantes en el estudio. Posteriormente, 
se diseñó y aplicó un test de diagnóstico constituido por 20 ítems como 
se muestra en la tabla 4, cuyo propósito fue determinar los conocimien-
tos de los sujetos participantes respecto a la adopción, integración y 
aplicación de las NICSP en los entes territoriales.

Los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico por parte de los fun-
cionarios participantes en el estudio se refieren en el apartado resulta-
dos y discusión.

Etapa dos: intervención con mediación de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación
Con base en los resultados de la fase de diagnóstico se identificó que 
los ocho funcionarios participantes en el estudio tienen dificultades en 
los procesos de adopción de las NICSP, el reconocimiento de su alcan-
ce y aplicación, igualmente se determinó que hace falta implementar 
estrategias de formación conducentes al aprendizaje y apropiación de 
la Norma Internacional Contable en el sector público NICSP por parte 
de los funcionarios tomados como población objeto de estudio. Con-
secuentemente, a partir de la identificación de estas dificultades en el 
conocimiento de las NICSP que presentaron los funcionarios en las en-
tidades públicas se diseñó y desarrolló un curso digital para superar 
estos inconvenientes, el curso quedó integrado por tres módulos como 
se muestra en la tabla.
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El curso fue orientado a los sujetos participantes en el estudio por 
espacio de cuarenta y ocho horas a través de canales virtuales, espe-
cíficamente Skype donde con la ayuda de expertos en contabilidad co-
nocedores del manejo de las NICSP, se facilitó el conocimiento a los 
funcionarios públicos. Específicamente se abordaron temáticas como 
antecedentes de las NICSP, adopción y convergencia, marco legal y 
conceptual para su aplicación en Colombia, presentación de estados 
financieros enmarcados en la norma, ejemplificación de cada una de las 
NICSP, políticas contables, entre otros temas que son relevantes para la 
adopción, implementación y aplicación de estos estándares contables 
en entidades gubernamentales públicas. 

Etapa tres: fase de evaluación (Post - test)
Después del desarrollo del curso virtual y la participación en éste de fun-
cionarios públicos de las alcaldías de Monguí, Mongua, Tota y Firavitoba 
– Boyacá, se aplicó un test final para identificar si la estrategia basada 
en el empleo de las TIC influyó en su aprendizaje y si se presentaron 
diferencias significativas en este, para dicho propósito se contrastaron 
los resultados de la fase pretest en relación a la fase post - test. El test 
aplicado quedo integrado por quince ítems como se muestra en la tabla.

Tabla 6. Prueba post - test aplicada a los funcionarios públicos de las alcaldías 
municipales 

No. Pregunta Enunciado

1 ¿Cuándo existen disposiciones transitorias el IPSASB puede conceder 
tiempo adicional para el total cumplimiento de una NICSP especifica?

2
¿Una Entidad puede elegir adoptar las NICSP en base contable de lo 
devengado y elegir aplicar disposiciones transitorias de una determi-
nada NICSP?

3
¿Las entidades que hayan adoptados las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP) y cumplan con todos sus 
requerimientos, deben revelarlos en sus estados financieros?

4 ¿Las NICSP y las Normas Internacionales de Contabilidad NIC son 
iguales?

5

¿Si una institución adopta las mayoría de las NICSP, pero existen 
algunas que todavía están en fase de discusión y análisis del cual 
dependerá su posible adopción, puede hacer constar en sus estados 
financieros que cumple la aplicación de la norma?
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No. Pregunta Enunciado

6 ¿Cuántas NICSP, se ha emitidos hasta la fecha? ¿Puede mencionar las 
más importantes y explicar brevemente su objetivo ?

7 ¿Cuál norma contiene las Característica Cualitativas de la Información 
Financiera?

8 ¿ Qué actividades se deben presentar en el estado de flujo de efectivo 
según las NICSP?

9 ¿De acuerdo con la NICSP 1 cuales son los componentes de los 
estados financieros?

10 ¿Desde los principios contables de las NICSP qué es una provisión?

11 ¿En qué ocasiones es impracticable aplicar un cambio en una política 
contable retroactivamente?

12 ¿Las NICSP en uno de sus principios de qué manera clasifica los 
arrendamientos?

13
¿Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP), permiten la elaboración de estados financieros para propósi-
tos especiales?

14 ¿Para cuáles aspectos relacionado con los estados financieros y la 
contabilidad las NICSP establecen requisitos?

15
¿Según las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP), a cuales usuarios están dirigidos los estado financieros de 
propósitos generales?

Fuente: (Santana, s.f.) 

Los resultados obtenidos por los funcionarios públicos en la prueba 
post test, se presentan en el apartado de resultados.

Resultados y discusión 

En la fase de diagnóstico se aplicó una prueba pretest de conocimien-
tos, en la cual se tuvo en cuenta la siguiente escala valorativa:

Tabla 6. Prueba post - test aplicada a los funcionarios públicos de las alcaldías 
municipales (Continuación)
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Tabla 7. Escala valorativa prueba pretest.

Calificación cualitativa Calificación cuantitativa
Bajo 1 a 33

Básico 34 a 39

Alto 40 a 45

Excelente 46 a 50

Tabla 9. Puntaje prueba pretest

Participante Número de respuestas
acertadas

Calificación obtenida prueba 
diagnóstica

Participante 1 11 27.5

Participante 2 11 27.5

Participante 3 10  25

Participante 4 9  22.5

Participante 5 10  25

Participante 6 12  30

Participante 7 8  20

Participante 8 12  30

Promedio: 10 25.9375

De la prueba aplicada se pudo establecer que de los veinte ítems pre-
sentados el promedio de respuestas correctas fue diez y la calificación 
promedio de los funcionarios públicos fue 25.93 puntos de 50, lo cual 
ubica el conocimiento sobre las NICSP en un nivel bajo, se identificó que 
los servidores públicos tienen dificultad en la conceptualización de las 
NICSP, igualmente, tienden a confundir el concepto con el de las NIIF o 
la Norma Internacional Contable NIC, asimismo, no identifican la base 
contable para aplicar las NICSP en los entes territoriales, en la elabora-
ción de estados financieros no se tiene claridad cómo articular estos 
estándares para su elaboración y presentación, finalmente, se pudo es-
tablecer que existe dificultad en el reconocimiento, objetivo, alcance, 
definición medición y aplicación de algunas de las NICSP.

Asimismo, se establece que en los entes gubernamentales se presentan 
dificultades en el proceso de adopción de las NICSP, algunos funcionarios 



50

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

participantes refirieron que en ocasiones han aplicado la norma de mane-
ra incorrecta pues se confunden, por ejemplo, cuando se debe aplicar la 
NICSP 23 suelen aplicar la NICSP 9, además indican que no tienen pleno 
conocimiento sobre cuáles son las NICSP aplicables al sector público, 
pues estos estándares contables simplemente fueron adoptados por los 
entes municipales de manera desarticulada, es decir, sin el debido proce-
so de formación a los funcionarios para garantizar el éxito en la integra-
ción y aplicación de la norma contable con el rigor que demanda.

Por tanto, el problema en el empleo correcto de las NICSP en los entes 
territoriales radica en la poca o nula formación brindada por parte de 
profesionales idóneos que posean la experticia y dominio de estos es-
tándares, los sujetos participantes en el estudio expresaron su deseo de 
recibir un aprendizaje adecuado para apropiar las NICSP y aplicarlas de 
manera pertinentemente según los requerimientos contables de cada 
ente territorial, igualmente, manifestaron que el mal uso de la norma 
lleva a las administraciones territoriales a estar en contraposición a las 
políticas nacionales y no ser suficientemente competentes. 

Con base en estos argumentos se implementó un curso virtual como 
estrategia para permitir a los funcionarios públicos adquirir el conoci-
miento, con el fin de que tuviesen dominio pleno sobre el uso de las 
NICSP, de tal forma que las decisiones contables y aplicación de los 
nuevos estándares internacionales no continuaran siendo aplicados de 
manera errónea.

El desarrollo del curso virtual permitió que los funcionarios alcanzaran 
un aprendizaje significativo de las NICSP, por cuanto la información 
presentada se basó en situaciones reales ejemplificantes, a partir del 
empleo de material de soporte como videos, guías de trabajo, manuales 
de aplicación de las NICSP, entre otros contenidos digitales; razón por 
la cual los servidores públicos refirieron haberse sentido a gusto, pues 
el curso no fue estrictamente teórico, se realizaron actividades que in-
volucraron ejemplos prácticos de la aplicación de la norma contable, 
lo cual sirvió de base para fortalecer sus conocimientos con relación 
a la correcta aplicación de las NICSP, los errores cometidos en materia 
contable se soslayaron permitiendo a los participantes tener mejor des-
empeño y calidad con relación a los principios contables establecidos 
por la Contaduría General de la Nación en Colombia.
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Se pudo evidenciar que el empleo de la educación virtual resultó ser la 
estrategia que se necesitaba para que los funcionarios apropiaran el 
conocimiento sobre las NICSP, pues con base en sus apreciaciones se 
estableció que los pocos cursos de formación recibidos no habían dado 
resultado, por tanto, el estudio realizado se puede tomar como un en-
sayo piloto de los beneficios que ofrece la educación virtual a los entes 
gubernamentales y puede ser generalizado a otras entidades oficiales 
que tengan que hacer uso de las NICSP. Posteriormente al desarrollo 
del curso virtual se aplicó un post test a los funcionarios públicos para 
determinar si se presentaron cambios significativos en el conocimiento 
de las Normas Internacionales de Contabilidad en el sector público – 
NICSP, e igualmente validar la efectividad del empleo de recursos TIC en 
el proceso de formación sobre la norma contable.

Los resultados obtenidos por los participantes en la fase post - test son 
los siguientes:

Para la valoración de la prueba post - test se empleó la escala propuesta 
en la tabla 7.

Tabla 9. Puntaje prueba post – test para el desempeño de los funcionarios públicos

Participante Número de respuestas acer-
tadas

Calificación obtenida prueba 
post test

Participante 1 15 50.0

Participante 2 12 40.0

Participante 3 13 43.33

Participante 4 14 46.66

Participante 5 14 46.66

Participante 6 13 43.33

Participante 7 12 40.0

Participante 8 14 46.66

Promedio: 13 44.58

La prueba post test aplicada mostró diferencias significativas en el co-
nocimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad en el sector 
público – NICSP por parte de los funcionarios se pudo establecer que 
de los quince ítems evaluados el promedio de respuestas correctas fue 
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trece y la calificación promedio alcanzada fue 44.58 puntos de 50, lo 
cual ubica su conocimiento sobre las NICSP en un nivel alto.

Comparación conocimiento de las Normas Internacionales
 de Contabilidad para el Sector Público por parte
de funcionarios Públicos
Para determinar estadísticamente la diferencia de medias de los pun-
tajes alcanzados por los participantes en la fase pretest con relación 
a la fase post test, se realizaron pruebas de normalidad (Shapiro-Wilk) 
de las calificaciones que obtuvieron inherentes al conocimiento de las 
NICSP, para validar supuestos de la diferencia de medias en muestras 
relacionadas. Con un nivel de significancia del 5%(α=0.05), se aplicaron 
pruebas de normalidad en los puntajes como se observa en la tabla:

Tabla 10. Prueba de normalidad pretest post - test - Shapiro Wilk

P valor – Prueba de normalidad : Shapiro Wilk
Conocimientos sobre las NICSP

Antes Después

0.7293 0.7968

Se acepta la hipótesis de normalidad en los puntajes de la tabla anterior, 
ya que α > p-valor, por tanto, al presentar normalidad los datos es posi-
ble aplicar la prueba de diferencia de medias T- Student.

Prueba T de Student para diferencia de medias
El objetivo es verificar a través de esta prueba estadística, si los conoci-
mientos sobre las Normas Internacionales de Contabilidad en el sector 
público – NICSP presentan diferencias significativas en los puntajes 
promedio obtenidos antes y después de la intervención con TIC (curso 
virtual). Se considera un nivel de significancia del 5%(α=0.05), es decir 
un nivel de confianza: 95%.

Puntajes obtenidos: Tabla 8 y Tabla 9
Se asume que las Varianzas son desconocidas pero iguales (Se verifi-
co esto mediante el test de Razón de varianzas) intervalo de confianza 
(0.2151229 - 5.3671260), p-valor = 0.9269.
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Hipótesis para probar
H0: la puntuación promedio obtenida por parte de los funcionarios pú-
blicos en la fase pretest y post test del estudio, presenta igual puntaje 
promedio de desempeño en relación con sus conocimientos sobre las 
Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público.

(

H1: la puntuación promedio obtenida por parte de los funcionarios públi-
cos en la fase pretest y post test del estudio, presenta diferente puntaje 
promedio de desempeño en relación con sus conocimientos sobre las 
Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público.

(

Estadística de prueba: 
t = -20.144, 

Grados de libertad = 7, 
p-valor = 1.861e-07

Decisión: se rechaza Ho ya que (p valor <α; 1.861e-07< 0.05)

Discusión: antes del proceso de formación sobre conocimientos de las 
NICSP, se pudo establecer que los funcionarios públicos presentaron 
dificultades en la conceptualización de esta normatividad, su reconoci-
miento, objetivo, alcance y aplicación pertinente en las diferentes tran-
sacciones que emergen internamente en el sistema contable, por tanto, 
la calificación promedio obtenida por los ocho servidores oficiales en 
la fase de diagnóstico fue de 25.9375 puntos en una escala de 1 a 50.

Con posterioridad al desarrollo del programa de formación implemen-
tado a través de un curso virtual se evidenciaron mejoras significativas 
en su aprendizaje, entre las cuales se cuentan: manejo adecuado y apli-
cación correcta de las NICSP, presentación de estados financieros en-
marcados en las disposiciones de las NICSP, comprensión de procesos 
y procedimientos contables, cumplimiento de los requerimientos de la 
Contaduría General de la Nación, entre otras mejoras que permitieron 
ajustar los procesos contables en los entes territoriales basados en la 
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nueva normativa, en este sentido sus conocimientos sobre las NICSP 
fueron significativos con respecto a la fase de diagnóstico por tanto, la 
calificación promedio que obtuvieron los funcionarios públicos después 
de participar en el programa virtual de formación sobre adopción, apro-
piación y aplicación de las NICSP fue de 44.58 puntos en una escala de 
1 a 50.

Gráfico 1. Diferencia de medias pretest y post - test sobre Conocimiento
de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público

por parte de funcionarios públicos

Conclusión: de acuerdo a los resultados obtenidos en la estadística de 
prueba se concluye que con un nivel de significancia del 5%, se dice 
que hay evidencia estadística suficiente para determinar una diferencia 
significativa en los puntajes promedio que obtuvieron los funcionarios 
públicos en los test de conocimientos de las Normas Internacionales de 
Contabilidad en el Sector Público – NICSP, por tanto se acepta la hipóte-
sis alternativa planteada, pues la calificación promedio de los funciona-
rios públicos en la fase pre – test fue de 25.9375 puntos en una escala 
valorativa de 1 a 50, con respecto al promedio de calificación obtenido 
después del desarrollo del curso virtual de formación que fue de 44. 58 
puntos en una escala de 1 a 50.
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Conclusiones

Para fortalecer la estructura contable en las organizaciones gubernamen-
tales es necesario implementar las Normas Internacionales de Contabi-
lidad para el Sector Público (NICSP), por tanto, la adopción estructurada 
de estos estándares es un esquema apropiado en razón que permite dar 
calidad a la información financiera y contable, teniendo en cuenta que 
su correcta aplicación requiere la capacitación o formación para manejar 
cada transacción con base en lo que establece la norma.

Los entes territoriales deben realizar la convergencia a los estándares 
internacionales contables actualizados, lo cual les traería beneficios 
importantes, relacionados con acceso a mayores y mejores recursos 
para la financiación de sus operaciones, mayor eficiencia en la adminis-
tración de la información financiera y fácil comparabilidad con el resto 
de los países que ya los han implementado. Esta conclusión es concor-
dante con los planteamientos de Gianchino (2011) reseñado el en mar-
co teórico, quien argumenta que la interpretación y uso adecuado de 
las NICSP por parte de entidades y usuarios del sector público permite 
manejar un mismo lenguaje contable sin importar el país en el cual se 
aplique la norma, en este sentido, los profesionales del área financiera 
y contable deben tener acceso a capacitaciones de alto nivel, que los 
prepare para los retos que implica la implementación de las NICSP.

El acceso a infraestructura tecnológica no es suficiente para implemen-
tar y mejorar el uso de las NICSP así como el desempeño profesional 
de los funcionarios públicos, en el estudio se encontró que en los entes 
territoriales poseen recursos tecnológicos de buena calidad y acceso a la 
red, pero no basta solamente con tener acceso a la tecnología o equipos 
modernos, estos por si solos no satisfacen las necesidades de los traba-
jadores a la hora de emplearlos en su área de conocimiento; a la luz de 
la verdad lo que contribuye a optimizar procesos contables, administrati-
vos y mejorar el desempeño de los funcionarios es la formación continua 
y permanente para el empleo de estas tecnologías, no basta con saber 
cómo funciona un dispositivo o un software, lo fundamental es ver cómo 
se puede emplear en el campo de acción contable y particularmente en el 
cumplimiento al aplicar los estándares internacionales.
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Para el caso de la experiencia realizada en el estudio se evidenció las 
bondades de la tecnología al permitir el intercambio de información y co-
nocimiento por medio de canales virtuales como Skype, método de apren-
dizaje que contribuyó a mejorar el conocimiento de las NICSP por parte 
de los funcionarios públicos en las alcaldías de Monguí, Mongua, Tota y 
Firavitoba – Boyacá - Colombia. De esta forma, se puede establecer que el 
uso de tecnología en los escenarios financieros y contables, no solamen-
te contribuye al manejo numérico en las transacciones contables sino, 
a la generación de conocimiento o modificación de éste, la experiencia 
realizada brindó cambios positivos a los servidores públicos dejando la 
puerta abierta para ser replicada en otros contextos similares.
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Resumen

Este estudio se centra en desafiar un problema existente en la mayoría 
de los estudiantes en un contexto EFL (English as a Foreign Language), 
específicamente en Colombia. El desconocimiento de la pronunciación 
del inglés por los estudiantes de los programas de educación superior 
no involucrados con la enseñanza de idiomas; de ahí la necesidad de in-
tegrar la instrucción de la pronunciación inglesa con elementos básicos 
de juegos interactivos para fortalecer la articulación de rasgos específi-
cos de la pronunciación en los estudiantes de programas de ingeniería, 
administración y tecnología con niveles heterogéneos de dominio del 
inglés en la UPTC - Sogamoso. En este sentido, este estudio surge como 
una alternativa para sumarse a la mediación pedagógica, enmarcada 
en la gamificación (Werbach y Hunter, 2012) para crear una experien-
cia de aprendizaje sincrónica y asincrónica significativa con activida-
des gamificadas que se centran en la producción de sonidos, el ritmo, 
la acentuación y la entonación que son características segméntales y 
suprasegmentales de la lengua. El procedimiento del estudio se funda-
mentó en medir los factores afectivos de los estudiantes mediante la in-

I Capítulo Nro. 2
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vestigación-acción y análisis mixto de los datos. Los resultados arrojan 
un impacto positivo del uso de la gamificación reduciendo el filtro afec-
tivo de los estudiantes frente al aprendizaje de la pronunciación inglesa.

Palabras clave: ELF, filtro afectivo, pronunciación, segmental, supraseg-
mental, mediación

Influence of affective factors on English 
pronunciation learning mediated by 
gamification

Abstract

This study focuses on challenging an existing problem in most students in 
an EFL (English as a Foreign Language) context, specifically in Colombia. 
Students’ lack of knowledge of English pronunciation in higher education 
programs not involved with language teaching; hence the need to integra-
te English articulation instruction with basic interactive game elements to 
strengthen specific pronunciation features in engineering, administration, 
and technology program students with heterogeneous levels of English pro-
ficiency at UPTC - Sogamoso. This research arises as a pedagogical me-
diation alternative to create a meaningful synchronous and asynchronous 
learning experience with gamified activities mainly focused on sounds, 
rhythm, accentuation, and intonation production known as segmental and 
suprasegmental features of the language. The study procedure was ba-
sed on measuring students’ affective factors through action research and 
mixed data analysis. The results show a positive impact of gamification in 
lowering the students’ affective filter when learning English pronunciation.

Keywords: ELF, affective filter, pronunciation, segmental, suprasegmen-
tal, mediation.

Introducción 

Contreras (2013) refiere la enseñanza como una interacción didáctica 
orientada al logro de una meta en la que interactúa directa o indirecta-
mente un grupo de estudiantes. El profesor se centra en las interacciones 
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o procesos en los que su dominio del objeto de estudio se transfiere a los 
alumnos para lograr los objetivos de aprendizaje. “La mediación pedagó-
gica es una herramienta útil para ayudar a los actores de la educación a 
interpretar estas experiencias y realidades” (Delgado, 213). De esta forma, 
la mediación hace referencia al tratamiento de los contenidos y las for-
mas de expresión de éstos, para hacer posible el proceso educativo, en 
el horizonte de una educación concebida como participación, creatividad, 
expresividad y relación. El profesor como mediador no sólo establece las 
metas de aprendizaje, los objetivos, u organiza y dirige el ritmo del curso, 
generando así responsabilidad y disciplina, sino que diseña el proceso de 
aprendizaje orientado a proponer estrategias basadas en la interacción 
para lograr que todos los aprendices participen en su proceso de aprendi-
zaje (Andrés Alzate-Ortiz & Carlos Castañeda-Patiño, 2020). 

El profesor mediador actúa como intermediario entre los contenidos y 
el alumno, ofreciendo métodos innovadores para que éste descubra no 
solo los significados sino las emociones compartidas a través de los 
contenidos. De estos métodos innovadores, se puede mencionar la in-
tegración de la gamificación en ambientes educativos, cuyos estudios y 
aplicaciones son actualmente extensos (Toda et al., 2019). Sin embar-
go, se hace necesario no solo usar su taxonomía para analizar y evaluar 
los sistemas de gamificación, sino que es esencial retomar los factores 
de personalidad, específicamente los factores afectivos para entender 
como los seres humanos (usuarios) sienten, responden, creen y valoran, 
lo cual es un aspecto también extensivamente importante en la teoría 
de adquisición de la segunda lengua (Brown, 2007).

Marco teórico

La enseñanza de la pronunciación inglesa 
Se han propuesto principales consideraciones sobre la enseñanza de la 
pronunciación en inglés, pero las más comunes son el enfoque intuiti-
vo-imitativo, el enfoque analítico-lingüístico y el enfoque integrador que 
se destacan entre la literatura mundial (Celce-Murcia, 1996; Chen, 2007; 
Hismanoglu (2010); Lee, 2011; Roohani, 2013; Rojas & Serrano, 2013; 
Behzadi & Fahimniya, 2014; Nguyen, 2019; Quesada & Romero, 2020). 
La capacidad de escucha e imitación del alumno son características 
relacionadas con el enfoque intuitivo-imitativo: el ritmo y los sonidos 
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ingleses que no implican ninguna información explicativa; se basa en la 
“disponibilidad, validez y fiabilidad” de los buenos patrones de escucha. 
(Rojas y Serrano, 2013). El alumno escucha e imita los sonidos y ritmos 
en inglés sin información explícita. El popularmente conocido como “la-
boratorio de idiomas y método audio-lingüístico” apoyan este enfoque 
desde los años 60 hasta los 80, incluso muchos profesores contempo-
ráneos de inglés siguen manteniendo este enfoque (Behzadi & Fahimni-
ya, 2014). En la Tabla 1 se lista la evolución de los principales enfoques 
y métodos en la enseñanza de la lengua, y por ende, su afectación en el 
proceso de instrucción y concepción pedagógica de la pronunciación.

Table 1. Enfoques para la enseñanza de la pronunciación en inglés

Año Enfoque Definición 
A finales de 

1800 y princi-
pioss de 1900 
(1940s-1950s)

Método 
directo

Los profesores enseñaban un modelo de hablan-
tes nativos escuchando, modelando e imitando 
para mejorar la pronunciación de los estudiantes. 

Método 
audiolingual 
en Estados 

Unido.
Enfoque Oral 
en Bretaña

La pronunciación era enseñada explicitamente 
desde el inicio. Los estudiantes imitaban o repe-
tian despues de su profesor o de una grabación. 
Lo profesores usaban transcripciones visuales de 
los sistemas o un diagrama de articulación. Téc-
nica: parejas mínimas de repetición o modelo de 
estructura repetitiva “drilling”.

1960s Enfoque 
cognitivo

Desestima la pronunciación a favor de la gramáti-
ca y el vocavulario porque a) era asumida como la 
pronunciación nativa lo que era no realista-objetiva y 
no se podía lograr, y b) el tiempo sería mejor emplea-
do en enseñar aspectos que se pudieran aprender 
como la estructura gramatical y las palabras.

Método 
silencioso

Los estudiantes se enfocaban en el sistema de 
sonidos sin tener que aprender un alfabeto fo-
nético o una información lingüística explicita. La 
atención se centraba en la precisión de los soni-
dos y la estructura del idioma objeto de estudio 
desde el inicio. Recursos: diagrama de colores de 
sonidos, cuadros de palabras. 

Aprendizaje 
Comunitario 
de la lengua

El “syllabus” de la pronunciación era diseñado por 
el estudiante. Los estudiantes decidian lo que 
ellos querian practicar y el docente era un recur-
so. El enfoque era intuitivo e de imitación.
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Año Enfoque Definición 

A mediados de 
lo 70

(1980-hoy)

Enfoque
comunicativo

El principio fundamental ha sido la comunicación. 
La enseñanza de la pronunciación es necesaria y 
la pronunciación inteligible ha sido también nece-
saria en la comunicación oral. Las técnicas usa-
das se han basado en escuchar e imitar, entrena-
miento fonético, modelos de estructura repetitiva 
“drills”, pares minimos, ayudas visuales, trabalen-
guas, practica de sonidos vocalicos, acentuación, 
leer en alto, grabación de producciones orales.

Siglo XX

Traducción 
gramática 
y enfoques 

basados en la 
lectura

Instrucción del lenguaje, poca antención al habla 
y nada a la pronunciación.

Método de 
respuesta 
física total 

(Total Physi-
cal Response, 

TPR)

Los estudiantes hablan cuando estan listos. Se 
espera que cometan errores en una etapa inicial.

Enfoque 
natural

Enfocado en escuchar sin presionar a hablar da la 
oportunidad a los estudiantes de interirizar los soni-
dos del sistema de la lengua objeto de aprendizaje.

Actual Nuevos 
enfoques 

Nuevos pensamientos de otros campos como el 
drama, la sicología, las patologías del habla. Tecni-
cas: uso de activiades para el fortalecimento de la 
fluidez, ejercicios orientados a la precisión, modelos 
multisensoriales de aprendizaje, adaptación de ma-
teriales autenticos, uso instruccional de la technolo-
gía en la enseñanza de la pronunciación.

Nota: adaptado de “Language teachers’ preferences of pronunciation teaching 
techniques: ¿traditional or modern?” por Hismanoglua & S. Hismanoglub. 2010, 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2 (2), 983-989.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.138

La gamificación como medio de aprendizaje
de la pronunciación en L2
“Las TIC, en la actualidad ofrecen una amplia gama de recursos que 
permiten la comunicación de manera sincrónica” (Gutierrez-Pongutá, 
2020). El uso de la tecnología se ha venido ampliando en la educación 

Table 1. Enfoques para la enseñanza de la pronunciación en inglés (Continuación)
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mediante métodos novedosos e interactivos tal como lo es la gamifica-
ción, también aplicada en varias disciplinas para promover y fomentar 
determinados comportamientos (Wood & Reiners, 2014). La gamifi-
cación como estrategia mediadora de la enseñanza denota el uso de 
componentes de juego en situaciones no lúdicas para crear experien-
cias de aprendizaje amenas, divertidas y motivadoras para los alum-
nos (Werbach y Hunter, 2012). Entender los conceptos básicos de los 
juegos se vuelve esencial a la hora de delinear y utilizar la Gamificación 
como estrategia para mediar las características de la pronunciación 
en inglés.
 
Factores afectivos del aprendizaje de la lengua
De acuerdo con (Henter, 2014) la investigación relativa a los factores 
afectivos ha sido muy valiosa enfatizándose principalmente en la acti-
tud, motivación y la ansiedad como factores altamente relacionados con 
la adquisición de una lengua extranjera. Fandiño Parra (2008) relaciona 
en su estudio la escasa familiaridad con las estrategias de aprendizaje 
de la lengua (LLS siglas en inglés Language Learning Stategies) y el es-
caso conocimiento de los factores afectivos que tienen los estudiantes 
de EFL (siglas en inglés English as a Foreign Language), las cuales son 
cuestiones que los profesores colombianos de EFL deben abordar para 
ayudar a sus estudiantes a dominar el inglés con éxito, e incluso para 
satisfacer ciertas necesidades, deseos y objetivos personales, sociales, 
profesionales y culturales.

Filtro afectivo
Krashen (1988) es uno de los primeros autores en mencionar que hay 
principalmente cuatro factores que pueden influir en la adquisición de 
la lengua y que son responsables de la variación individual: motivación, 
la actitud, la ansiedad y la autoconfianza. Su teoría del filtro afectivo se 
orienta no solo en que los individuos adquieren segundas lenguas, sino 
que obtienen un input comprensible si sus filtros afectivos son lo sufi-
cientemente bajos como para permitir el acceso al input. Lo que quiere 
decir, que, en un ambiente de aprendizaje, factores como la angustia, el 
temor y la duda podrían ser obstáculos en el estudiante para aprender 
un idioma.
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Metodología

Este estudio aplicó un método mixto atendiendo a la necesidad de da-
tos complementarios. Los datos cualitativos y cuantitativos fueron úti-
les en esta investigación para obtener una visión más completa de la 
problemática descrita en el diseño investigativo: la investigación-acción 
dentro de la tradición cualitativa, sin embargo, la revisión de los infor-
mes de investigación-acción ha revelado el uso de enfoques cualitati-
vos y cuantitativos, ya sea por separado o combinados en un estudio, 
por lo que puede parecer similar a la investigación de métodos mixtos 
(Creswell, 2005). El estudio se basó en el énfasis a las medidas cua-
litativas, ya que al combinar los dos métodos en un solo estudio; sin 
embargo, el problema investigado mostró diferentes escalas de califica-
ción sobre las puntuaciones de las características de pronunciación de 
la muestra y los procesos de medición de factores afectivos. Los datos 
cualitativos se utilizaron para direccionar los porcentajes, y los datos 
cuantitativos añadieron más precisión a los datos presentados en pa-
labras o descripciones, lo que permitió investigar este problema desde 
diferentes perspectivas formular más preguntas y encontrar respuestas 
más complejas.

Como estudio descriptivo, el diseño investigativo pretendió caracteri-
zar los factores afectivos de los estudiantes durante la aplicación de 
actividades gamificadas enfocadas en la mediación pedagógica de la 
pronunciación en inglés como lengua extranjera (EFL) y atendiendo a 
las necesidades específicas encontradas en el perfil problemático es-
pecífico de errores de pronunciación encontrados en los participantes. 
El proceso de estudio está fundamentado en la investigación-acción a 
través de la implementación de la gamificación para la mediación en 
la pronunciación en inglés, orientado a un grupo de 30 estudiantes de 
diferentes programas de ingeniería, administración y tecnología en nive-
les heterogéneos de proficiencia en inglés. Las actividades gamificadas 
principalmente se enfocaron en la producción de sonidos, el ritmo, el 
estrés y las entonaciones que son características segméntales y supra-
segmentales de la pronunciación sugeridas por Morley (1991).

Se eligió este tipo de estudio permitiendo transformar la problemáti-
ca particular en una planificación e implementación de cambios en un 
contexto particular de enseñanza-aprendizaje para mejorar la práctica 
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y proporcionar comprensión a estos actores. Carr y Kemmis señalan lo 
siguiente sobre este tipo de investigación:

Es una forma de indagación autorreflexiva emprendida por los par-
ticipantes en situaciones sociales con el fin de mejorar la racionali-
dad y la justicia de sus propias prácticas, su comprensión de estas 
prácticas y las situaciones en las que se llevan a cabo las prácticas 
(1986, p.26). 

Procedimiento

Utilizando el diseño de investigación acción, el presente estudio pla-
nifica, actúa, observa y reflexiona (Lewin, 1944) sobre los factores 
afectivos en el aprendizaje de un grupo de estudiantes universitarios 
colombianos hacia la implementación de la enseñanza de la pronuncia-
ción en inglés mediada por la gamificación:

Fase 1. Prueba diagnóstica: se dieron las indicaciones y recomendacio-
nes respecto a los requisitos para manejar el formato prueba diagnós-
tica, el cual correspondió a un pasaje informativo de las características 
de la pronunciación, los alumnos debieron leer en voz alta y grabar su 
lectura. Estas grabaciones fueron enviadas al investigador en un forma-
to digital en línea para ser analizado posteriormente.

Fase 2. Plan de acción: atendiendo a los errores específicos de pro-
nunciación de los participantes a nivel segmental y suprasegmental, se 
planificó cuidadosamente un cronograma de actividades instructivas y 
gamificadas, atendiendo principalmente a estos errores en la inteligibi-
lidad oral de los estudiantes y dando la oportunidad al investigador de 
seguir todos los pasos en el proceso de aplicación con el fin de evitar 
limitaciones e inconvenientes para las ejecuciones de este estudio. Los 
juegos interactivos principalmente fueron desarrollados, diseñados y 
adaptados desde Kahoot, quizzes, quizlet, nearpod, genially, entre otros, 
para luego ser anclados al curso en la plataforma Moodle 

Fase 3. Implementación y observación: en las intervenciones, el inves-
tigador trabajó con los participantes en las actividades propuestas de 
tipo sincrónico y asincrónico durante 16 semanas. Las observaciones 
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directas tuvieron lugar en esta parte de la investigación para que el in-
vestigador tomara notas sobre el comportamiento de los participantes 
hacia el aprendizaje. Las notas de campo estuvieron siempre en todo 
el proceso, desde el inicio en el pre-test hasta el post-test. Las notas 
se tomaron para que sirvieran de prueba y permitieran al investigador 
llegar a una conclusión en contraste con los resultados de los otros ins-
trumentos aplicados. El cuestionario fuer aplicado de igual forma para 
determinar la percepción de los participantes sobre sus emociones du-
rante toda la implementación.

Fase 4. Reflexión: una vez los datos fueron recogidos, se procedió a 
analizar y sintetizar cualitativamente estos resultados. Las notas de 
campo fueron codificadas según los parámetros sugeridos por Burns 
(2010) obteniendo cinco categorías de análisis (toma de riesgo, reduc-
ción de la ansiedad, motivación intrínseca , motivación extrínseca, acti-
tudes favorables) dentro de los factores afectivos en el aprendizaje de la 
legua: motivación, actitud y ansiedad (Olivares-Cuhat, 2010).

Resultados 

Identificación y análisis de errores
De los 30 estudiantes, 15 fueron el grupo focal que realizó el pretest me-
diante la lectura de un pasaje que buscó la recolección de datos sobre 
los errores más comunes de pronunciación del inglés en los estudian-
tes atendiendo a sonidos vocálicos, silábicos. El pasaje constaba de 
120 palabras y 14 frases, de acuerdo con las grabaciones recogidas. La 
Tabla 2 muestra las palabras con más errores de pronunciación en el pa-
saje leído por los participantes según el Alfabeto fonético Internacional 
(según siglas en inglés IPA).
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Tabla 2 Palabras con más errores de pronunciación en la prueba diagnóstica

S.N Palabras Sonidos correctos segun IPA Sonidos incorrectos

1

Goal, need, native, 
have, lose, use, 
casual, friends, 

speech, realistic, 
learn, patience, the.

/ɡəɑl/ /neːd/ /næˈtɪb/ /
hæs/

/loːz/ /juːze/ /ˈkæsʊəl/ /
friɛnd/ /spiːk/ /rəˈlɪsˈtɪk/
/lɜaːn/ /ˈpeɪtiəns/ /də/ 

/ɡəʊl/ /niːd/ /ˈneɪtɪv/ /
hæv/

/luːz/ /juːz/ /ˈkæʒjʊəl/ /
frɛnd/ /spiːtʃ/ /ˌrɪəˈlɪstɪk/

/lɜːn/ /ˈpeɪʃəns/ /ˈðə/

2 Goal, native, lose, 
think. /ɡəɑl/ /ˈnetɪb/ /loːz/ /tɪŋk/ /ɡəʊl/ /ˈneɪtɪv/ /luːz/ /

θɪŋk/ 

3
Native, lose, use, 

classmates, relaxed, 
realistic, help, the.

/ˈnætɪv/ /loːz/ /juːze/ /
ˈklɑːsˌmets/ /rɪˈlækˈset/ /

ˌrəˈlɪstɪk/ /ɛlp/ /də/ 

/ˈneɪtɪv/ /luːz/ /juːz/ /
ˈklɑːsˌmeɪt/ /rɪˈlækst/ /
ˌrɪəˈlɪstɪk/ /hɛlp/ /ˈðə/

4
Native, understood, 

casual, listener, 
patience, the.

/ˈnetɪb/ /ˌʌndəˈsto:d/ /
ˈkæsʊəl/ /ˈlɪstənəʳ/ /ˈpe-

tiəns/ /də/ 

/ˈneɪtɪv/ /ˌʌndəˈstʊd/ /
ˈkæʒjʊəl/ /ˈlɪsnəʳ/ 

/ˈpeɪʃəns/

5

Goal, native, unders-
tood, think, the, use, 
telephone, features, 

changing, the.

/ɡəɑl/ /ˈnetɪv/ /ˌʌndəˈsto:d/ 
/tɪŋk/ /də/ /juːze/ /

ˈtɛlɪˌpəʊn/ /ˈfiːtə/ /ˈtʃangɪŋ/ 
/də/ 

/ɡəʊl/ /ˈneɪtɪv/ /ˌʌn-
dəˈstʊd/ 

/θɪŋk/ /ˈðə/ /juːz/ /
ˈtɛlɪˌfəʊn/ /ˈfiːtʃə/ /ˈtʃeɪn-

dʒɪŋ/ /ˈði/

6 Need, lose, pronun-
ciation, features.

/neːd/ /luːze/ /proˌnʌnsɪˈeɪ-
tʃən/ /ˈfiːtə/ 

/niːd/ /luːz/ /
prəˌnʌnsɪˈeɪʃən/ /ˈfiːtʃə/ 

7

Goal, sound, lose, 
understood, casual, 
realistic, need, fea-

tures, changing.

/ɡəal/ /soʊnd/ /luːze/ /
ˌʌndəˈsto:d/ /ˈkæsʊəl/ /

ˌrəˈlɪstɪk/ /neːd/ /ˈfiːtə/ /
ˈtʃangɪŋ/ 

/ɡəʊl/ /saʊnd/ /luːz/ /
ˌʌndəˈstʊd/ /ˈkæʒjʊəl/ /
ˌrɪəˈlɪstɪk/ /niːd/ /ˈfiːtʃə/ 

/ˈtʃeɪndʒɪŋ/ 

8 Native, accent, clear, 
also, the.

/ˈnætɪv/ /ˈasənt/ /kləə/ /
ˈaːlsəʊ/ /də/ 

/ˈneɪtɪv/ /ˈæksənt/ /klɪə/ 
/ˈɔːlsəʊ/ /ˈði/

9 Goal, realistic, learn, 
the

/ɡəˈal/ /ˌrəˈlɪstɪk/ /lɜaːn/ /
də/ /ɡəʊl/ /ˌrɪəˈlɪstɪk/ /lɜːn/

10 English, classmates, 
learn, patience.

/ˈɪŋɡlɪs/ /ˈklɑːsˌmets/ /
lɜaːn/ /ˈpatiəns/ /də/ 

/ˈɪŋɡlɪʃ/ /ˈklɑːsˌmeɪt/ /
lɜːn/ /ˈpeɪʃəns/ 

11 Need, lose, relaxed, 
patience.

/neːd/ /luːze/ /rɪˈlakset/ /
ˈpatiəns/ 

/niːd/ /luːz/ /rɪˈlækst/ /
ˈpeɪʃəns/ 

12

Goal, like, native, 
lose, situations, be, 

classmates, general, 
features, changing.

/ɡəˈal/ /lɪk/ /ˈnetɪv/ /luːze/ /
ˌsɪtjʊˈeɪtʃən/ /beː/ /ˈklɑːsˌ-
mets/ /ˈhɛnərəl/ /ˈfiːtə/ /

ˈtʃangɪŋ/ 

/ɡəʊl/ /laɪk/ /ˈneɪtɪv/ /
luːz/ /ˌsɪtjʊˈeɪʃən/ /biː/ /
ˈklɑːsˌmeɪt/ /ˈdʒɛnərəl/ /

ˈfiːtʃə/ /ˈtʃeɪndʒɪŋ/ 

13 Lose, relaxed, 
changing.

/luːze/ /rɪˈlakset/ /ˈtʃandʒɪŋ/ 
/də/ 

/luːz/ /rɪˈlækst/ /ˈtʃeɪn-
dʒɪŋ/ 

14 Native, classmates, 
patience, the.

/ˈnætɪv/ /ˈklɑːsˌmets/ /
ˈpatiəns/ /də/ 

/ˈneɪtɪv/ /ˈklɑːsˌmeɪt/ /
ˈpeɪʃəns/ /ˈðə/

15 Situations, casual, 
features, the.

/ˌsɪtjʊˈeɪtʃən/ /ˈkasʊəl/ /
ˈfiːtə/ /də/ 

/ˌsɪtjʊˈeɪʃən/ /ˈkæʒjʊəl/ /
ˈfiːtʃə/ /ˈðə/
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Sonidos vocálicos y consonánticos
Atendiendo a los anteriores resultados, los sonidos vocálicos y conso-
nánticos con mayor error de pronunciación se describen a continuación 
en la Tabla 3.

Tabla 3. Sonidos que necesitan mayor atención

Vowel sounds Results Consonant sounds Results
/ɪ/ 100% /ʃ/, 97%

/ɛ/ 75% /v/ 100%

/œ/ 65% /θ/ 100%

/ɑ/ 55% /s/ 86%

/ə/ 100% /z/ 98%

/ʌ/ 40% /ʒ/ 60%

/ˈð/ 100%

Acento en las frases y errores de entonación
Las frases que aparecen a continuación están marcadas en rojo como 
indicación para la interpretación del acento de la frase siguiente. Si un 
participante tuviera el mismo acento en la frase, se pegaría lo mismo 
en la cuadrícula correspondiente. Para interpretar el acento de la frase 
en las respuestas incorrectas, se marcó en rojo el acento correcto y en 
azul la omisión de entonación, como en el caso de los signos de interro-
gación. La Tabla 4 muestra un ejemplo del proceso de análisis llevado a 
cabo para cada una de las catorce frases del pasaje.
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Tabla 4.Errores de acento y entonación en las frases

Participant Correct responses Incorrect responses

1 wɒt ɪz ðiː ɡəʊl ɒv prəˌnʌnsɪˈeɪʃən? wɒt ɪz ðiː ɡəˈʊl ɒv 
prəˌnʌnsɪˈeɪʃən?

2 wɒt ɪz ðiː ɡəʊl ɒv prəˌnʌnsɪˈeɪʃən? wɒt ɪz ðiː ɡəˈʊl ɒv 
prəˌnʌnsɪˈeɪʃən?

3 wɒt ɪz ðiː ɡəʊl ɒv prəˌnʌnsɪˈeɪʃən?

4 wɒt ɪz ðiː ɡəʊl ɒv prəˌnʌnsɪˈeɪʃən? ˈwɒt ˈɪz ðiː ɡəʊl ɒv 
prəˌnʌnsɪˈeɪʃən?

5 wɒt ɪz ðiː ɡəʊl ɒv prəˌnʌnsɪˈeɪʃən? ˈwɒt ˈɪz ðiː ɡəʊl ɒv 
prəˌnʌnsɪˈeɪʃən?

6 wɒt ɪz ðiː ɡəʊl ɒv prəˌnʌnsɪˈeɪʃən? wɒt ɪz ðiː ɡəˈʊl ɒv 
prəˌnʌnsɪˈeɪʃən?

7 wɒt ɪz ðiː ɡəʊl ɒv prəˌnʌnsɪˈeɪʃən? ˈwɒt ɪz ðiː ɡəˈʊl ɒv 
prəˌnʌnsɪˈeɪʃən?

8 wɒt ɪz ðiː ɡəʊl ɒv prəˌnʌnsɪˈeɪʃən? ˈwɒt ɪz ðiː ɡəˈʊl ɒv 
prəˌnʌnsɪˈeɪʃən?

9 wɒt ɪz ðiː ɡəʊl ɒv prəˌnʌnsɪˈeɪʃən? wɒt ˈɪz ðiː ɡəˈʊl ɒv 
prəˌnʌnsɪˈeɪʃən?

10 wɒt ɪz ðiː ɡəʊl ɒv prəˌnʌnsɪˈeɪʃən? ˈwɒt ɪz ðiː ˈɡəʊl ɒv 
prəˌnʌnsɪˈeɪʃən?

11 wɒt ɪz ðiː ɡəʊl ɒv prəˌnʌnsɪˈeɪʃən?

12 wɒt ɪz ðiː ɡəʊl ɒv prəˌnʌnsɪˈeɪʃən? wɒt ˈɪz ðiː ɡəʊl ɒv 
prəˌnʌnsɪˈeɪʃən?

13 wɒt ɪz ðiː ɡəʊl ɒv prəˌnʌnsɪˈeɪʃən?

14 wɒt ɪz ðiː ɡəʊl ɒv prəˌnʌnsɪˈeɪʃən? wɒt ɪz ðiː ɡəʊl ɒv prəˌnʌnsɪˈeɪʃən?

15 wɒt ɪz ðiː ɡəʊl ɒv prəˌnʌnsɪˈeɪʃən? wɒt ɪz ðiː ˈɡəʊl ɒv 
prəˌnʌnsɪˈeɪʃən?

En la acentuación de la palabra, los participantes obtuvieron un 95% de 
palabras acentuadas correctas, mientras que en el estrés de la frase 
obtuvieron un 73% como se nuestra en la Tabla 5. Los participantes 
obtuvieron un mejor desempeño la hora de producir el acento en cada 
palabra del pasaje que en el acento de la frase completa.
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Tabla 5. Acento en la palabra y en la frase

Curso virtual en la plataforma Moodle y encuentros
sincrónicos 
Teniendo en cuenta las características de pronunciación con más pre-
dominio de error, se procedió a la selección, diseño y adaptación de las 
actividades de instrucción de la articulación de sonidos combinando 
juegos interactivos como entrenamiento y práctica. Cabe resaltar que 
estos materiales y recursos implementados combinaron formatos es-
tándares de pronunciación británica y americana bajo las normas de 
pronunciación del IPA (siglas en inglés para International Phonetic Al-
phabet). Las actividades de instrucción y gamificación fueron diseñadas 
y ancladas a un curso virtual en la plataforma Moodle dando acceso a 
los participantes a una exploración previa de los contenidos en este am-
biente virtual asincrónico. Las actividades tuvieron un enfoque comu-
nicativo con técnicas de escucha e imitación, entrenamiento fonético, 
pares mínimos, ayudas visuales, y practica de sonidos vocálicos, conso-
nántico, de acentuación y entonación, como se muestra en la Figura 1. 
Durante cada encuentro sincrónico, se retó a los participantes a realizar 
juegos de entrenamiento auditivo y oral de tipo comunicativo. Mientras 
jugaban o se aplicaban cada una de estas actividades, se detectaron 
factores como la toma de riesgos. “Los alumnos tienen que ser capaces 
de apostar un poco, estar dispuestos a probar sus corazonadas sobre la 
lengua y asumir el riesgo de equivocarse” (Brown, 2007, p.160)
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Figura 1. Actividades semanales diseñadas en el curso virtual
de la plataforma Moodle 

Análisis y resultados de las notas de campo
La segunda parte de los resultados se basa en las observaciones en el 
diario de campo digital que se puede encontrar en https://trello.com/b/
MBaL0yNT, esto constituyó la tercera fase de este estudio para recoger 
información sobre los sentimientos, la motivación y las actitudes de los 
participantes, todas las reuniones electrónicas fueron grabadas y luego 
relacionadas en esta herramienta. Los resultados iniciales mostraron 
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las categorías como factores afectivos de los participantes, entre las 
cuales se pueden mencionar: la toma de riesgos, la ansiedad, el interés 
por mejorar su inteligibilidad, la motivación extrínseca e intrínseca y las 
actitudes favorables, que se describen en la Figura 2.

Figure 2. Principales factores afectivos identificados

Después de considerar algunos factores preliminares observables du-
rante la implementación de los elementos de juego en este estudio, 
también se aplicó un cuestionario a los participantes, este instrumento 
tuvo como objetivo indagar y establecer las percepciones, sentimien-
tos y actitudes de los estudiantes durante la fase de implementación. 
Algunos de los ítems de este cuestionario fueron tomados de la batería 
de pruebas (AMTB) de Gardner (2005) de las variables afectivas y de 
actitudes.

Análisis del cuestionario 
Motivación extrínseca
La motivación fue observada desde el inicio de este curso, y los princi-
pales resultados sobre este factor se categorizan en motivación extrín-
seca e intrínseca, y según orientaciones instrumentales e integradoras. 
“La motivación es otra variable afectiva para tener en cuenta, pero tan 
central” (Brown, 2020, p.168). La motivación extrínseca se encontró des-
de el inicio de la implementación, es una variable fundamental para el 
proceso de aprendizaje de la pronunciación de los estudiantes, los par-
ticipantes no sólo reaccionaron positivamente a cada reto de la sesión 
a causa de las actividades de juego, sino que desde la primera reunión 
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virtual asumieron metas de certificación como recompensa al proceso 
de participación en el curso. Las recompensas externas y más allá de la 
auto - anticipación alimentaron la motivación extrínseca (Brown, 2007).
La gamificación como estrategia de mediación incluyo elementos in-
teractivos de juego que comprometían la motivación intrínseca de los 
estudiantes, en cada sesión había un juego que ponía a prueba los cono-
cimientos de los participantes. Todos los jugadores intentaron alcanzar 
los retos propuestos y se involucraron fácilmente por ganar el juego. Se 
pidió a los participantes que indicaran en una un rango de escala de 7 
puntos la intensidad de la motivación hacia las actividades propuestas 
en este curso, un rango de 6.5 capta la intensidad de su motivación 
hacia este ítem. Gráfico 1.

Gráfico 1. Motivación hacia los elementos del juego propuesto

Motivación intrínseca 
“Las conductas intrínsecamente motivadas tienen como objetivo pro-
vocar ciertas consecuencias internamente gratificantes, a saber, sen-
timientos de competencia y autodeterminación” (Deci, 1975, p. 23). La 
motivación intrínseca se produce cuando el jugador experimenta un 
placer o satisfacción personal, por ejemplo, con el hecho de aprender. 
Los participantes fueron conscientes de la necesidad de mejorar su pro-
nunciación en inglés, una puntuación de 7 califica la mayor intensidad 
de motivación hacia la mejora de esta competencia, como se muestra 
en el Gráfico 2.
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Gráfico 2. Motivación hacia el mejoramiento de la pronunciación de L2

Actitudes favorables 
Los aspectos cognitivos y emocionales son factores esenciales para 
la investigación de las actitudes, ya que implican las creencias y los 
sentimientos de los estudiantes sobre la información que obtienen y su 
comprensión en el proceso de aprendizaje de la lengua (Pérez-Cárde-
nas, 2020). Se pidió a los participantes que valoraran su actitud hacia 
el aprendizaje de la pronunciación del inglés mediado por elementos de 
juego. La valoración promedio indicó un rango de 6.2 demostrando una 
actitud favorable de mayor intensidad en este ítem. Llevando una creen-
cia favorable de orientación integradora del rol del juego en la mejora de 
la inteligibilidad de la lengua objeto. El nivel de agrado al participar acti-
vamente en las actividades propuestas es patrón de actitudes positivas 
o favorables hacia la implementación de este curso gamificado como se 
aprecia en el Gráfico 3.

Gráfico 3. Actitud hacia el aprendizaje de la pronunciación del inglés mediante 
actividades de juego
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Ansiedad 
El rango de esta categoría fue analizado de forma diferente para los 
participantes quienes manifestaron en su gran mayoría, a través de sus 
respuestas abiertas, no haber experimentado tensión, miedo o preocu-
pación durante el desarrollo de las actividades. “La ansiedad desempeña 
un papel efectivo importante en la adquisición de una segunda lengua” 
(Brown, 2002, p.161), pero la definición de este factor está referida por 
Spielberger (1983) que considera la ansiedad como un sentimiento de 
tensión, nerviosismo y preocupación. Por consiguiente, la mayoría de 
los participantes mostraron un estado bajo de ansiedad, se les observó 
tranquilos, pero al tiempo activos y participativos durante la mayoría de 
los encuentros sincrónicos.

Discusión 

La enseñanza de la pronunciación parece ser una cuestión de menor im-
portancia en los contextos de enseñanza de inglés como lengua extranjera 
EFL. La primera cuestión es cuánta atención debe prestarse a la fonología, 
la discriminación de sonidos y la enseñanza de la pronunciación. La mayoría 
de los investigadores admiten que la pronunciación ocupa un lugar impor-
tante en la enseñanza de la lengua en relación con otras áreas cubiertas por 
el plan de estudios de L2. Sin embargo, algunos autores temen que no se 
le haya atribuido demasiada importancia (Stern, 1992). La implementación 
del plan de acción propuesto tuvo cambios importantes en el estudio, que 
también repercutieron positivamente en las actividades propuestas desta-
cando el test inicial como una herramienta fundamental para obtener un 
diagnóstico completo de las necesidades específicas de los participantes 
a fortalecer para establecer el plan de acción mediado por la gamificación, 
los elementos del juego y la instrucción de la pronunciación. La mediación 
activa tuvo que ir mejorando semana a semana en cada encuentro ya que el 
objetivo era también implicar a los participantes en su progreso. 

Es destacable que este grupo de participantes proviene de metodolo-
gías de educación presencial que desafían los fundamentos pedagógi-
cos virtuales sobre la enseñanza del inglés como lengua extranjera. La 
motivación es un componente crucial en este proceso ya que los par-
ticipantes reaccionaron positivamente a cada reto propuesto o sesión 
de actividades de juego desde el primer encuentro virtual, así como la 
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percepción de bajos niveles de ansiedad. Sin embargo, más mediciones 
debieron ser incorporadas en este estudio para medir los resultados de 
conocimientos adquiridos al final del curso y determinar los postulados 
teóricos de Krashen (1988). 

Conclusiones 

Los resultados muestran que, de los factores afectivos, la motivación y 
la ansiedad están fuertemente vinculados a los procesos de aprendizaje 
de la pronunciación mediados por la gamificación y que el rendimiento 
en la muestra en cuestión es alto siempre y cuando haya reducción de la 
ansiedad, es decir, los estudiantes pueden superar la ansiedad lingüís-
tica comunicativa y tener confianza en la pronunciación que hacen de 
la lengua. Analizando estos rasgos comunes, el profesor de L2 puede 
gamificar este proceso de mediación garantizando efectos positivos en 
el aprendizaje de la lengua.

Este estudio representa uno de los primeros pasos en la enseñanza de 
la pronunciación en inglés gamificada en Colombia y también permite a 
los profesores de EFL en contextos de educación superior entender las 
actitudes de los estudiantes y sus tipos de motivación en este entorno. 
El pensamiento lúdico podría considerarse como un cambio positivo en 
las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje de la lengua meta 
y los profesores deben, por lo tanto, emplear estrategias de mediación 
adecuadas y efectivas que mejoren no sólo la motivación de los estu-
diantes sino también que se sientan seguros comunicativamente. 

Por otra parte, la enseñanza de la pronunciación debe incorporarse a 
las metodologías de enseñanza de la EFL, no como un método de tra-
ducción, sino de forma innovadora y creativa. Los estudiantes de inglés 
están principalmente interesados en mejorar su pronunciación en la 
lengua meta, lo que supone una ventaja para innovar y generar estos 
espacios en la enseñanza. El uso adecuado de la tecnología es una gran 
herramienta en la enseñanza de idiomas y juega un papel interesante en 
la creatividad de cualquier profesor como mediador de competencias y 
habilidades en los estudiantes para incorporar sus conocimientos en la 
resolución de problemas y situaciones no sólo en su campo de estudio 
sino también a nivel interdisciplinario.
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Resumen 

El aprendizaje de la química como disciplina científica en tiempos pasa-
dos cautivaba a los estudiantes, y estos se sentían motivados por inda-
gar acerca de los fenómenos presentes en su entorno. Con el devenir del 
tiempo, los métodos y recursos didácticos empleados en su enseñanza 
han hecho que éstos pierdan interés en esta disciplina de la ciencia, par-

E Capítulo Nro. 3
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ticularmente el método tradicional que emplean algunos educadores en 
su práctica pedagógica ha llevado al estudiante a ser un agente pasivo 
en su proceso de formación, y a convertir la enseñanza de esta área en 
algo monótono en opinión de los educandos, situación que en ocasio-
nes confluye en un bajo rendimiento escolar. Desde esta perspectiva, se 
presenta este estudio, el cual tuvo como propósito resignificar la ense-
ñanza de la nomenclatura inorgánica a través del uso de la gamificación 
como innovación didáctica. En el desarrollo del proceso investigativo se 
empleó el método mixto, con enfoque descriptivo y diseño comparativo, 
desde el cual se buscó contrastar el rendimiento escolar de los estu-
diantes en dos momentos del aprendizaje: pre y post - test. Se diseñó 
una unidad tecno pedagógica para fortalecer el conocimiento inherente 
a la nomenclatura de óxidos en estudiantes de grado noveno de educa-
ción básica. En la plataforma Genially se crearon juegos orientados a la 
apropiación del tema referido. Con base en el desarrollo de la estrategia 
de intervención se evidenciaron mejoras significativas en el rendimiento 
escolar, se pudo observar que el empleo de recursos digitales orienta-
dos de manera lúdica permite fortalecer diferentes procesos cognitivos, 
situación que favorece el desarrollo de un aprendizaje significativo. Se 
concluye que la gamificación como metodología activa permite al estu-
diante ser agente proactivo y autónomo en su aprendizaje e igualmente 
alcanzar los objetivos escolares propuestos. 

Palabras clave: estrategia didáctica, gamificación, química inorgánica 

Gamified learning environment as a strategy 
for the appropriation of the nomenclature of 
inorganic oxides

Abstract 

The learning of chemistry as a scientific discipline in past times capti-
vated students, and they were motivated to inquire about the phenome-
na present in their environment. With the passing of time, the didactic 
methods and resources used in their teaching have caused them to lose 
interest in this discipline of science, particularly the traditional method 
that some educators use in their pedagogical practice has led the student 
to be a passive agent in their training process, and to turn the teaching 
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of this area into something monotonous in the opinion of the students, 
a situation that sometimes leads to poor school performance. From this 
perspective, this study is presented, whose purpose was to signify the 
teaching of inorganic nomenclature using gamification as a didactic in-
novation. In the development of the research process, the mixed method 
was used, with a descriptive approach and comparative design, from 
which it was sought to contrast the school performance of the students 
in two learning moments: pre and posttest. A techno-pedagogical unit 
was designed to strengthen the knowledge inherent to the nomenclature 
of oxides in students of the ninth grade of basic education. Games were 
created on the Genially platform aimed at appropriating the topic. Based 
on the development of the intervention strategy, significant improvements 
in school performance were evidenced, it was observed that the use of 
digital resources oriented in a playful way allows the strengthening of di-
fferent cognitive processes, a situation that favors the development of 
meaningful learning. It is concluded that gamification as an active metho-
dology allows the student to be a proactive and autonomous agent in their 
learning and to achieve the proposed school objectives.

keywords: didactic strategy, gamification, inorganic chemistry

Introducción 

La química como disciplina del conocimiento está inmersa en todos 
los escenarios sociales, es una ciencia importante en muchos campos 
del saber, razón por la cual a finales del siglo XIX tuvo su apogeo y los 
científicos de la época vieron en ella un uso potencial en el desarrollo de 
procesos cognitivos, Wobbe de Vos y Pilot (2002) indican que en el año 
1863 en Holanda fue formalmente integrada en el currículo escolar de 
las escuelas de secundaria, dado que los estudiantes se sentían influen-
ciados por los descubrimientos científicos y la magia de esta ciencia. 
Desde entonces y hasta la actualidad la química ha estado en las aulas 
escolares, sin embargo, los métodos y recursos empelados en su ense-
ñanza han cambiado el gusto e interés que tenían los estudiantes en su 
aprendizaje. Fernández y Moreno (2008) sostienen que los educandos 
perdieron el encanto y la magia de la química y la ven como un área 
difícil de aprender por el lenguaje simbólico que emplea, el cual es ajeno 
al que conocen y utilizan éstos en su cotidianidad (p. 5).
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Por su parte Neira Sandoval (2015) afirma que actualmente la enseñan-
za de la química se enfoca a la transmisión de contenidos, limitando al 
estudiante en la comprensión y utilidad que ésta tiene en su vida, Furió 
(2006) argumenta que la pérdida del gusto de los estudiantes en su 
aprendizaje radica en que se ha hecho de la química una ciencia des-
contextualizada de la sociedad y de su entorno, poco útil y sin temas de 
actualidad, junto a otros factores como los métodos de enseñanza de 
los profesores, los cuales califican de monótonos y poco participativos, 
la escasez de prácticas y, especialmente, la falta de recursos didácticos 
que sean acordes a sus intereses y expectativas.

Los planteamientos de los autores no distan de la realidad escolar que 
se presenta en la institución educativa Silvestre Arenas, ubicada en el 
municipio de Sogamoso, Boyacá, Colombia, en la cual los estudiantes 
de grado noveno de educación básica se muestran apáticos al desa-
rrollo de actividades propuestas en el área de química inorgánica y la 
apropiación de conocimientos inherentes a la nomenclatura de óxidos 
se les dificulta llevándolos a presentar un bajo rendimiento escolar. Di-
cho lo anterior, Pozo y Gómez (2000) refieren que urge la necesidad de 
transformar los métodos de enseñanza de la química, y las estrategias 
que emplean los docentes para este propósito, de tal manera que se 
pueda rescatar en los estudiantes el gusto e interés por la ciencia, per-
mitiéndoles sentirse atraídos hacia los conocimientos de esta disciplina 
científica; es así que el docente en su rol de innovador del proceso peda-
gógico está llamado a resignificar las formas tradicionales de enseñan-
za a través de las cuales se imparte dicho conocimiento.

En este sentido, el estudio presentado tiene como propósito innovar el 
aprendizaje de la química inorgánica a través del empleo de la gamifi-
cación como estrategia didáctica y método activo, se busca mediante 
la investigación mixta y el método comparativo establecer la incidencia 
que tiene el aprendizaje lúdico en el desempeño escolar de los estudian-
tes, asimismo, resignificar el método tradicional de enseñanza del área 
desde el empleo de recursos digitales gamificados. 

Referente teórico 

Este apartado presenta conceptos y teorías que permiten comprender e 
interpretar el objeto de estudio.
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Importancia de la química en el contexto escolar 
Nakamatsu (2012) sostiene que el mundo en el que vivimos depende 
de la tecnología y los materiales que están inmersos en él, cada acción 
del hombre se relaciona con el empleo de recursos que hacen parte 
de procesos químicos, los alimentos que se consumen día a día, así 
como los medicamentos y otros bienes de los cuales se sirve el hombre 
son el resultado de procesos químicos, por tanto, es innegable la rela-
ción que éste tiene el hombre con la química. Como ejemplo el autor 
aduce que los artefactos utilizados en la cotidianidad contienen piezas 
hechas de plásticos, metales o materiales cerámicos, que, a su vez, han 
requerido de procesos químicos para su fabricación. Los avances en la 
medicina están basados en productos y procesos químicos, se siguen 
desarrollando nuevos y mejores medicamentos; se utilizan materiales 
especiales para implantes y equipos médicos; las curaciones dentales 
utilizan resinas; se han mejorado deficiencias en la visión con lentes 
cada vez más sofisticados, en síntesis en el mundo moderno hay toda 
una gama de procesos químicos que benefician a la humanidad, razón 
por la cual es preciso tener un mínimo conocimiento de esta disciplina 
de la Ciencia.

En este sentido, Deboer (2000) refiere que el lugar propicio para adquirir 
los conocimientos elementales sobre la química son los centros escola-
res, es preciso que los estudiantes en su proceso de formación apropien 
los conceptos básicos que rigen el mundo de la materia, sus cambios 
y transformaciones. Por tanto, los docentes deben emplear estrategias 
que permitan a los estudiantes tener un entendimiento básico de cómo 
funcionan las cosas en su entorno más cercano, de tal forma que pue-
dan buscar soluciones a las situaciones problemáticas que desafían la 
Ciencia en la sociedad moderna, asimismo, se debe propender por que 
los estudiantes puedan tomar decisiones fundamentadas sobre la me-
cánica del funcionamiento del mundo, perspectiva de enseñanza que 
algunos investigadores denominan alfabetización científica. Conviene 
subrayar que además la enseñanza de la química en los centros es-
colares ofrece diferentes beneficios a los estudiantes, Herradón (2008) 
con base en las investigaciones en química que ha desarrollado, afirma 
que, desde hace más de 200 años, esta hace aportaciones que mejoran 
considerablemente el bienestar del ser humano. Sin embargo, este as-
pecto no es apreciado generalmente por la sociedad, razón por la cual 
la enseñanza de esta disciplina de la ciencia cobra sentido en los esce-
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narios escolares, es así que la misión de los educadores que orientan 
el área debe centrarse en transmitir a la sociedad, especialmente a los 
estudiantes la idea que la química está en todas partes y que cada día 
interaccionamos con miles de sustancias químicas, la mayoría de ellas 
beneficiosas. 

Por tanto, el autor refiere que son diversas las bondades o beneficios 
que brinda la integración y enseñanza de la química en el currículo es-
colar, entre dichas bondades se cuenta:

• Conocer elementos del entorno para tener una vida más larga.
• Interpretar procesos de cambios y transformaciones de la materia.
• Desarrollar conciencia sobre el empleo de sustancias que pueden alte-

rar o afectar el entorno natural
• Comprender la mecánica de funcionamiento del planeta desde las ac-

ciones del hombre y sus implicaciones sobre el medio ambiente
• Reconocer la estructura y composición de algunos objetos y elementos 

del entorno circundante.

En esencia la química como área del conocimiento en el currículo esco-
lar se orienta a posibilitar al estudiante la apropiación de los fundamen-
tos inherentes a la materia: su constitución, transformaciones, cambios, 
propiedades, usos entre otros aspectos que le permiten comprender la 
relación que existe entre los elementos químicos, compuestos, sustan-
cias y el hombre, así como la manera en que pueden afectar o mejorar 
su vida.

Problemas relacionados con la enseñanza de la química
Con base en la tradición investigativa, la literatura académica da cuenta 
que en los últimos años el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 
química, ha sufrido cambios que han hecho que los estudiantes pier-
dan el gusto por su aprendizaje, Izquierdo (2014) investigador de los 
métodos y didáctica del área, argumenta, que año a año en los centros 
educativos esta rama de la ciencia va en deterioro. Una de las causas 
por las que se presentan esta situación tiene que ver con los métodos 
empleados por los educadores en su enseñanza, e igualmente los ma-
teriales didácticos dispuestos para este propósito, los cuales no son 
acordes a las expectativas e intereses de los estudiantes y en ocasio-
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nes convergen en el bajo rendimiento escolar. Por su parte Hernández y 
Montagut (1991) desde el estudio ¿Qué sucedió con la magia de la Quí-
mica? concluyen que el rechazo de los estudiantes hacia el aprendizaje 
del área, está estrechamente relacionado con la manera discursiva que 
emplean los educadores para transmitir el conocimiento, usualmente 
existe la tendencia a teorizar el conocimiento de la química, cuando en 
realidad es un área práctica y experimental, en las clases escolares su 
enseñanza se ve sobrecargada de principios y teorías. Los docentes 
dan mayor importancia a la parte microscópica, es decir la composición 
de la materia, dejando de lado la interpretación fenomenológica que per-
mite al estudiante comprender su entorno. 

En este sentido, las autoras consideran dos escenarios metodológicos 
para la enseñanza de la química en los centros escolares, por un lado, 
resulta pertinente retomar su enseñanza desde la interpretación feno-
menológica y vivencial, es decir, que el estudiante pueda comprender 
plenamente los fenómenos naturales que se suscitan en su entorno, de 
otro lado abordar el conocimiento del área desde el estudio de los prin-
cipios en los cuales se fundamenta, sin embargo, el ideal es abordar el 
proceso enseñanza – aprendizaje desde el primer escenario, es decir, la 
perspectiva fenomenológica, donde el estudiante realice actividades de 
laboratorio y pueda ascender en su nivel de conocimiento para luego lle-
gar a la abstracción. En concordancia con lo expresado Izquierdo (2014) 
afirma que es necesario que los docentes como agentes innovadores 
del proceso educativo deben posibilitar a los estudiantes experiencias 
significativas que despierten el interés en el aprendizaje del área, ra-
zón por la cual se deben replantear los planes de estudio integrando 
temáticas que el estudiante pueda apropiar y aplicar en su cotidianidad, 
asimismo, urge la necesidad de transformar los métodos de enseñanza 
propendiendo por la participación activa del estudiante, es decir se debe 
otorgar a éste un papel protagónico en la construcción y apropiación del 
conocimiento y no tratarlo como simple receptor de información. 

Retos en la enseñanza de la química
Ordaz y Mostue (2018) en su estudio “Los caminos hacia una enseñanza 
no tradicional de la química” consideran que es deber del docente que se 
ha formado para orientar la química, enseñar a sus estudiantes el fascí-
nate mundo de esta ciencia, pues de no ser así, los educandos no pueden 
sentir gusto por su aprendizaje, por ende, no podrán tener una mejor com-
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prensión de la realidad. Además, es necesario que desde la enseñanza se 
llegue a comprender la interrelación con otras ciencias, como la física, la 
biología, la medicina, entre otras, con lo cual se puede entender por qué 
la química puede ser considerada como una ciencia central. Los autores, 
asimismo, sostienen que en el escenario educativo la química en los últi-
mos años no logra alcanzar el éxito esperado, por el contrario, se habla de 
una crisis en su enseñanza (Benarroch, 2010; De Jong, 1996; Galagovsky, 
2005; Garritz 2010; Izquierdo, 2014). Desde estas reflexiones de plantea el 
interrogante ¿Cómo deben afrontar los docentes esta situación?

Ante este panorama, los autores que han investigado sobre el tema, 
sostienen que es necesario prestar atención a los factores o causas que 
generan dificultades en la enseñanza – aprendizaje de la química, entre 
ellos es pertinente ver lo que ocurre en el aula (cómo son presentados 
los contenidos, los procesos cognitivos del estudiante, los procesos so-
cio-dialógicos) y, muy especialmente, lo que pasa más allá de ésta (la co-
tidianidad del estudiante, la dinámica propia del conocimiento, la realidad 
en general). Para superar las dificultades que se presentan en el proceso 
pedagógico se requiere tener en cuenta tres aspectos fundamentales:

Enseñar a comprender la química
Entre los factores que afectan el proceso educativo en química, es evi-
dente la dificultad que exteriorizan los estudiantes para comprender los 
conceptos y las resoluciones matemáticas dentro de la química, así 
como su articulación con las aproximaciones empíricas que se tienen 
del mundo real. Aunque no es un reto nuevo, se ha mantenido por mu-
cho tiempo (Ordaz y Mostue, 2018, p. 4) 

Evitar una imagen inadecuada de la química
Los estudiantes que van a iniciar un curso de química, por lo general, ya 
tienen una imagen preconcebida de esta ciencia como asignatura, que 
muchas veces, afecta sus posibilidades cognoscentes para ésta. Desde 
el estudio de Mora y Parga (2010), los autores describen tres imágenes 
la química: 

• Una académica, caracterizada por una visión estereotípica de la acti-
vidad científica (empirismo radical) y una sobrevaloración del conoci-
miento científico sobre otras formas de saber (racionalidad rigurosa) 
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• Una visión escolar, asociada a los currículos educativos, los textos es-
colares y las prácticas de enseñanza

• Una imagen popular, generada por la interacción de la sociedad con los 
medios de comunicación, que promueven una reputación falsa de esta 
disciplina científica.

Todas ellas, sin embargo, parecen tener su epicentro en la poca expe-
riencia de las personas con la química. Es decir, el conocimiento popu-
lar, de cierta manera, parece incluirse y complementar las otras dos. 
Incluso aquellos que han estudiado algo de química parecen mantener 
las ideas negativas que se tienen popularmente sobre esta ciencia. El 
colectivo o las instituciones no científicas, se han encargado de divulgar 
falacias que los químicos no se han enfocado fervientemente en des-
mentir (Edwards, Ceci y Ratcliffe, 2016; Mammino, 2001; Vivas Reyes, 
2009;), asociándose entonces la química como algo malo, no natural, 
que causa daños al organismo o problemas de contaminación. 

Superar los límites del currículo
La enseñanza de la química no se debe encasillar en el aula escolar, 
debe superar estas barreras, por tanto, urge la necesidad de ir más allá 
de los contenidos del currículo de química, en el sentido de contextua-
lizarlos de acuerdo con las realidades a las que se exponen los estu-
diantes día a día (la cotidianidad) y los acontecimientos del mundo, a 
modo de abordar cada uno de los niveles de pensamiento y mostrar una 
imagen más adecuada de esta ciencia. En esencia se trata de permitir 
al estudiante que relacione los conocimientos adquiridos con la realidad 
social en que se encuentra, es decir, que se superen las barreras del aula 
escolar, no limitar el aprendizaje únicamente dentro del escenario edu-
cativo, sino, que cobre relevancia en la cotidianidad de los estudiantes. 

Gamificación como estrategia didáctica 
Sin duda alguna, la didáctica en la educación garantiza el éxito escolar 
de los estudiantes, por tanto, es necesario seleccionar las estrategias 
que permitan la consecución de las metas de aprendizaje propuestas. 
Desde esta perspectiva resulta pertinente que los educadores con-
ceptualicen el constructo estrategia didáctica, dado que no basta con 
proponer actividades escolares y considerarlas como tal. Roque (2016) 
al respecto argumenta que es necesario interpretar a las estrategias 
didácticas como una secuencia de procesos ordenados y sistematiza-
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dos de diferentes actividades escolares planeadas, que determinan la 
manera de proceder de los sujetos de la educación sin apartarse del 
objetivo y de la forma en que aprende cada estudiante. Según la Ecu-
Red (2018) una estrategia didáctica: “Es la planificación del proceso 
de enseñanza aprendizaje para la cual el docente elige las técnicas y 
actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos de su cur-
so” (p.8). Por tanto, las estrategias didácticas, estas ligadas a todas las 
circunstancias de enseñanza, donde se discurren los métodos, técnicas 
y procedimientos; los cuales permiten que el aprendizaje alcance un ni-
vel significativo para los educandos. Para llevar a cabo las estrategias 
didácticas es necesario que durante el proceso enseñanza -aprendizaje 
el docente elija las técnicas y actividades requeridas según las caracte-
rísticas particulares de cada estudiante.

Para despertar el interés y motivación en el aprendizaje de los estu-
diantes, desde los postulados de Feo (2015) se tiene que el educador 
debe seleccionar las estrategias didácticas que se adecuen a las nece-
sidades escolares, dado que existen diferentes tipos de estrategias de 
enseñanza – aprendizaje, entre las que destacan: 

Estrategias de enseñanza: centradas en el momento en el cual el do-
cente y el estudiante establecen un encuentro educativo; la interacción 
entre ambos permite un encuentro pedagógico directo, con el que se 
construye el diálogo didáctico de manera presencial y pertinente a las 
necesidades de los educandos.

Estrategias instruccionales: se desarrollan mediante el apoyan de ma-
teriales o actividades impresas o tecnológicas, estableciendo un diálo-
go didáctico simulado en el que se imparte la explicación o asesoría sin 
la presencia o consigna directa del docente, permitiendo que el aprendiz 
tome conciencia en el proceso para aprender.

Estrategias de aprendizaje: definidas como los procesos que efectúa el 
dicente de forma consciente y reflexionada para educarse, empleando 
metodologías de estudios y reconociendo sus habilidades cognitivas y 
potenciando sus destrezas únicas y exclusivas ante un trabajo escolar.

Estrategias de evaluación: son la valoración y descripción de los logros 
alcanzados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Desde esta perspectiva se hace necesario para superar las dificultades 
en el proceso pedagógico del área de química inorgánica, seleccionar 
métodos, estrategias y recursos didácticos que permitan resignificar el 
aprendizaje de los estudiantes, de tal manera que vuelvan a sentirse 
cautivados por la magia que suscita la experimentación, en este sentido 
la gamificación cobra sentido, toda vez que la actividad lúdica motiva 
al estudiante al desarrollo de las actividades propuestas. Así, Deterding 
et al. (2011) y Kim (2015), argumenta que la gamificación en el ámbito 
educativo, hace referencia a la aplicación de algunos fundamentos del 
diseño de juegos para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje, ac-
tuando como estrategia didáctica motivacional que consigue aprendi-
zajes significativos, debido a que se presentan entornos llamativos que 
mantienen la atención del estudiante. Aunado a esto Oliva (2016) indica 
que la gamificación como método activo de enseñanza brinda soporte 
al docente en el aula, por su parte Toda, Da Silva e Isotani (2014), con-
ceptualizan a este método de enseñanza como el empleo de mecánicas 
del juego en entornos lúdicos, con el fin de fomentar la motivación, la 
concentración, el esfuerzo y otros valores positivos comunes a todos 
los juegos. En esencia se trata de una nueva e innovadora estrategia 
para influir y motivar a los estudiantes en su aprendizaje. 

Metodología 

El estudio se orientó desde la investigación mixta, la cual integra el mé-
todo cuantitativo y cualitativo, respecto al corte cuantitativo Fernández 
(2002) refiere que se centra en establecer la correlación que se da en-
tre las variables investigadas por medio de características numéricas, 
para el caso específico se buscó estimar la variable desempeño escolar 
en el área de química en dos momentos del aprendizaje y la relación 
que esta tiene con el desarrollo de una estrategia gamificada, respecto 
al método de investigación cualitativa Iñiguez Rueda (1999) sostiene 
que permite al investigador comprender e interpretar las posturas de 
los sujetos participantes desde una perspectiva holística, es decir, com-
prender a los sujetos en el marco del escenario de investigación desde 
la información aportada como: descripciones de situaciones, eventos, 
comportamientos observados, referentes directos de los sujetos par-
ticipantes, entre otros aspectos inherentes al comportamiento y acti-
tudes del ser humano, en este sentido, el estudio buscó interpretar las 
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opiniones, reflexiones y argumentos de los sujetos participantes. Asi-
mismo, se siguieron los lineamientos del método descriptivo para inter-
pretar la realidad investigada, el diseño del estudio se orientó desde el 
método comparativo, pues se buscó establecer la diferencia de medias 
del desempeño escolar de los estudiantes en el área de química en dos 
momentos del aprendizaje, pre / post test, y con base en ello establecer 
si la gamificación como estrategia didáctica incide en la apropiación del 
conocimiento. 

Población 
La población objeto de estudio quedó constituida por estudiantes per-
tenecientes a la Institución educativa Silvestre Arenas, ubicada en el 
municipio de Sogamoso, Boyacá, Colombia, como muestra se selec-
cionaron treinta estudiantes correspondientes al grado 9-01, como se 
detalla en la tabla 1.

Tabla 1. Características de la población objeto de estudio.

Criterio Descripción
Nivel escolar Grado 9 de educación básica

Género Mujeres: 14 Hombres: 16

Edad promedio Años: 13 a 16 años

Contexto escolar Urbano / rural

Estrato Económico 1,2 y 3

Nivel de acceso a las TIC Bueno, la mayoría tiene acceso a las TIC y conectividad 
permanente a Internet 

Variables e hipótesis de estudio 
Las variables estimadas en el estudio son las siguientes:
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Tabla 2. Operacionalización sistema de variables

Variables Indicadores Preguntas Instrumento 

Dependiente
Rendimiento 

escolar en el área 
de química

Conocimientos 
de los estudian-
tes en el tema 
nomenclatura 

de óxido

¿Cuál es el conoci-
miento que poseen los 
estudiantes de grado 
décimo respecto al 

tema de química no-
menclatura de óxidos? 

Pretest de diagnóstico
Observación 
participativa

Post - test de conoci-
mientos

Encuesta de opinión 
sobre el uso de la 

gamificación 

Independiente
Empleo de la 
gamificación 

como estrategia 
de enseñanza y 

aprendizaje en el 
área de química 

inorgánica

Mejoras 
significativas 
en el proceso 
enseñanza - 
aprendizaje

¿Cómo perciben los 
estudiantes de grado 

décimo el empleo de la 
gamificación como es-
trategia para fortalecer 
el aprendizaje del área 
de química inorgánica? 

Al tratarse de un estudio comparativo, se formulan hipótesis para corro-
borar los supuestos de que el empleo de la gamificación contribuye en 
el mejoramiento del rendimiento escolar en el área de química, en este 
sentido, se formulan como hipótesis nula de estudio la premisa: 

H0: el promedio en el rendimiento escolar del área de química, cuando el 
proceso enseñanza - aprendizaje es orientada desde la gamificación, es 
igual esa media a cuando se utiliza el método de enseñanza tradicional. 
Como contrapartida se planeta la hipótesis alternativa 

H1: el promedio en el rendimiento escolar del área de química, cuando 
el proceso enseñanza - aprendizaje es orientada desde de la gamifica-
ción, es diferente esa media a cuando se utiliza el método de enseñanza 
tradicional. 

Etapas de estudio
Las etapas del estudio se orientan al cumplimiento de los objetivos de 
investigación propuestos, el estudio se desarrolló en cuatro fases:

Fase 1: análisis o diagnóstico 
Se buscó dar cumplimiento al primer objetivo propuesto: caracterizar 
el nivel de conocimientos que poseen los estudiantes en el tema de 
nomenclatura de óxidos. Para dar cumplimiento al objetivo propuesto 
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se aplicó un pretest de conocimientos sobre el tema referido y una en-
cuesta de opinión para interpretar los argumentos de los estudiantes 
respecto a las estrategias y métodos de enseñanza empleados en el 
desarrollo del proceso pedagógico del área.

Fase 2: planificación
Con base en los resultados de la etapa diagnóstica, en el desarrollo de 
esta fase se buscó dar cumplimiento al segundo objetivo: Posibilitar un 
ambiente innovador de aprendizaje enmarcado en el uso de la gamifica-
ción como estrategia didáctica para el desarrollo del proceso pedagógi-
co del área de química inorgánica. Dentro de las tareas que permitieron 
dar cumplimiento al objetivo, se diseñó y estructuró una estrategia 
tecno pedagógica orientada desde la gamificación como estrategia de 
aprendizaje. 

Fase 3: intervención / observación 
La fase de intervención se orienta al desarrollo de la estrategia didácti-
ca, el cual abarcó un espacio de quince sesiones de clase en bloques de 
dos horas, debido al confinamiento social emergente del virus Covid -19, 
las actividades escolares se realizaron en la modalidad Blended Lear-
ning, es decir, mitad de trabajo en el hogar y mitad en el aula virtual. Se 
buscó interpretar las actitudes de los estudiantes respecto al empleo de 
la gamificación como estrategia de aprendizaje. 

Fase 4: reflexión
En la fase final o de reflexión se buscó dar cumplimiento al cuarto obje-
tivo de estudio: Establecer la incidencia de la gamificación en el apren-
dizaje de los estudiantes, a través de la comparación de las etapas pre 
y post test. 

Resultados y discusión 

Los resultados del proceso investigativo emergen del desarrollo de las 
fases de estudio en las que se enmarcó el diseño metodológico. Des-
de esta perspectiva se relacionan los hallazgos de cada una de estas 
etapas.
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Análisis o diagnóstico
Se aplicó un test inicial de conocimientos orientado al tema de nomen-
clatura de óxidos, el instrumento quedó constituido por diez ítems vali-
dados de las pruebas Saber ICFES, para estimar la variable de estudio 
rendimiento escolar en el área de química se tomó como referente la 
escala valorativa asumida por la institución educativa, la cual se mues-
tra en la tabla 3.

Tabla 3. Escala valorativa (cualitativo y cuantitativo) de la Institución educativa 
Silvestre Arenas

Cualificación Cuantificación
Bajo 1.0 a 2.9

Básico 3.0 a 3.9

Alto 4.0 a 4.5

Superior 4.6 a 5.0

Para estimar el comportamiento de la variable estudiada se empleó la 
estadística inferencial, desde la cual se calcularon los estadísticos bási-
cos de la prueba pretest, como se muestra en la tabla.

Tabla 4. Resultados estadísticos fase de análisis o pretest. 

Con base en los resultados consignados en la planilla de calificaciones 
del área, se pudo establecer que el desempeño escolar en el tema de 
nomenclatura de óxidos es bajo, como se muestra en el Gráfico 1.
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Gráfico 1. Resultados rendimiento escolar en el área de química en la fase
de análisis o diagnóstica

Se evidencia que el total de los sujetos participantes en el estudio se 
ubican en un nivel de desempeño escolar bajo, pues las calificaciones 
obtenidas oscilan en un rango que va de 0 a 2.5 puntos, se evidenció 
que el 66% de los estudiantes alcanzó una calificación que va de 0 y 2.0 
puntos, el 34% se ubicó en el rango de va de 2.1 a 3.0 puntos. Razón 
por la cual se afirma que la variable de estudio dependiente se ubica 
en el nivel de desempeño bajo. En relación con el tema evaluado, el 
cuestionario aplicado integró preguntas inherentes a los temas número 
de oxidación y nomenclatura de óxidos, se identificó que en este último 
los estudiantes presentaron mayor grado de dificultad, en la Gráfico 2 se 
muestra en detalle los resultados de cada ítem evaluado. 

Gráfico 2. Resultados rendimiento escolar en el área de química en la fase de análisis
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De acuerdo con el Gráfico 2, se pudo establecer que en las preguntas 
que van del 1 al 5 pertenecientes al tema de nomenclatura de óxidos, 
los estudiantes presentan mayor grado de dificultad en la asignación de 
los nombres de compuestos en los tres tipos de nomenclatura: Stock, 
tradicional y sistemática. Una de las causas es la deficiencia es la falta 
de apropiación de las normas para asignar el nombre correspondiente a 
los compuestos químicos. De otro lado en las peguntas comprendidas 
entre el ítem 6 al 10, correspondientes al tema de números de oxidación, 
se observa un mejor desempeño en el rendimiento escolar de los estu-
diantes, dado que reconocen fácilmente el procedimiento y normas que 
se deben seguir para asignar los números de oxidación en las fórmulas 
químicas. De acuerdo con los resultados alcanzados por los estudian-
tes en la prueba pretest de conocimientos, se pudo establecer que el 
rendimiento escolar en el área de química en el grado noveno es bajo, 
razón por la cual es necesario emplear estrategias de orden pedagógico 
que permitan al docente y estudiante alcanzar las metas y objetivos 
escolares propuestos en el currículo escolar. 

Resultados etapa de planificación 
En consonancia con los resultados de la etapa diagnóstica, para superar 
las dificultades escolares de los estudiantes, se diseñó una estrategia 
tecno pedagógica como innovación didáctica, orientada a resignificar 
la enseñanza del área de química inorgánica en el grado noveno de 
Educación Básica. Específicamente se estructuraron dos unidades di-
dácticas, una de ellas conducente al tema de números de oxidación y 
la otra a la nomenclatura de óxidos. Se integró la gamificación como 
innovación didáctica, para permitir al estudiante la apropiación de los 
temas referidos. El diseño de recursos digitales se llevó a cabo a través 
de la plataforma Genially, en la cual se elaboraron juegos didácticos que 
permitieron a los estudiantes aprender de manera lúdica y mantener en 
un alto nivel su motivación. Se construyeron actividades como: ruleta in-
teractiva de preguntas con el tema números de oxidación y un breakout 
para el tema nomenclatura de óxidos, a través del cual el estudiante 
explora micromundos en los cuales se ubican diferentes misiones por 
niveles de complejidad inherentes a la nomenclatura stock, tradicional y 
sistemática, como se muestra en la figura 1.
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Figura 1. Actividades creadas en la plataforma Genially

La estrategia de intervención tecno pedagógica se cataloga como innova-
dora, pues el área de química tradicionalmente en la institución educativa 
se enseña desde el método tradicional, en el diseño fueron tenidos en 
cuenta los gustos, intereses y estilos de aprendizaje de los estudiantes.

Intervención / Observación
En esta etapa del proceso investigativo se ejecutó la estrategia tecno 
pedagógica estructurada. El desarrollo de los ejes temáticos abarco un 
espacio de 30 horas de clase, distribuidas en 15 sesiones. Debido a la 
situación de confinamiento social derivada del virus Covid – 19, se optó 
por el empleo de la modalidad de aprendizaje Blended Learning, para 
permitir al estudiante trabajar desde su hogar y realimentar su aprendi-
zaje en la interacción del aula virtual. Con el desarrollo de las unidades 
didácticas se evidenció que los estudiantes se mostraron motivados 
hacia el desarrollo de las actividades propuestas, como se muestra en 
la figura 4. El empleo de la gamificación como método activo y lúdico de 
enseñanza, permitió a los estudiantes ser autónomos en la apropiación 
del conocimiento, asimismo, innovar los ambientes de enseñanza, pues 
una de las falencias que se presentan en el proceso pedagógico del área 
de química es la transmisión de conocimientos a través de modelos tra-
dicionales, en los cuales se limita al educando a ser un simple receptor 
de información y el docente para transmitir el conocimiento.
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Figura 2. Estudiantes interactuando con los recursos digitales diseñados
en la plataforma Genially.

Se pudo observar el agrado de los estudiantes por el empleo de activi-
dades digitales interactivas, particularmente juegos de misiones y retos, 
orientados a la apropiación de los temas inherentes a la nomenclatura 
de óxidos, el trabajo realizado en la plataforma virtual fue de tipo colabo-
rativo, a través del cual la interacción entre docente – estudiantes y de 
estos con sus pares, suscitó un ambiente agradable para el aprendizaje 
e igualmente para fortalecer lazos de amistad. Desde esta perspectiva, 
se tiene que el bajo nivel en el desempeño escolar de los estudiantes 
en el área de química inorgánica, deriva del método y recursos que son 
empleados en el desarrollo de la práctica pedagógica del docente. Estos 
resultados coinciden con los planteamientos de Hernández y Montagut 
(1991), quienes ratifican que la enseñanza de la química de manera dis-
cursiva limita la apropiación del conocimiento. Otro factor que incide en 
el bajo rendimiento escolar d ellos estudiantes es el enfoque que se da 
al área, es decir la orienta descontextualizada del conocimiento, lo cual 
no permite que el estudiante emplee sus saberes en su cotidianidad.

Conviene subrayar que la integración de las TIC son una herramienta 
que permite despertar el gusto por el aprendizaje de la química en los 
estudiantes, pues la interacción activa en desarrollo de actividades hace 
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que estos vuelvan a encontrar la magia que cautiva la experimentación 
de esta disciplina de la ciencia, por tanto, es necesario tomar como re-
ferente los postulados de Izquierdo (2014), quien afirma que el docente 
debe ser agente de cambio en el proceso educativo, es decir sobre el re-
cae la responsabilidad de innovar las estrategias didácticas y métodos 
de enseñanza de tal forma que se garantice al estudiante la apropiación 
del conocimiento. Asimismo, Toda, Da Silva e Isotani (2014) indican que 
una posibilidad educativa para motivar al estudiante en su aprendizaje 
es emplear la lúdica, desde la cual es posible centrar la atención de este 
en la apropiación del conocimiento. Con base en la experiencia inves-
tigativa adelantada se pudo corroborar los postulados de los autores, 
pues la resignificación del método de enseñanza tradicional permitieron 
a los sujetos de la educación asumir un nuevo rol en el proceso peda-
gógico, por un lado, el docente paso de ser un agente transmisor de 
información a convertirse en orientador y guía en el proceso de apren-
dizaje, a su vez los estudiantes tomaron parte activa en su proceso de 
formación desde el desarrollo autónomo de las actividades propuestas. 
En síntesis, se tiene que el bajo rendimiento escolar en el área de quími-
ca inorgánica, deviene de los métodos y recursos que emplea el docente 
para orientar el proceso educativo. Por tanto, en un área tan compleja 
como la química y el lenguaje que se emplea, resulta pertinente integrar 
múltiples posibilidades didácticas que permitan dar cumplimiento a las 
necesidades de aprendizaje de cada estudiante, dado que en el aula 
escolar confluyen educandos que tienen formas y estilos de aprendizaje 
particulares. 

Reflexión

Los resultados emergentes en esta etapa del estudio se orientan a con-
trastar la variable dependiente: rendimiento escolar en el área de quími-
ca en dos momentos del aprendizaje pre /post test, para este propósito 
se toman las calificaciones de los estudiantes y se empleó el test de 
Shapiro Wilk para establecer estadísticamente la normalidad de datos, 
los resultados se muestran en la Tabla 5.
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Tabla 5. Resultados Prueba de Normalidad de datos: Shapiro Wilk de la variable 
dependiente en dos momentos del aprendizaje pretest / post - test

Con base en los resultados del test de normalidad se concluye que los 
resultados de la prueba pre test no presentan distribución normal, dado 
que α > 0.01113, por su parte los resultados de la variable dependiente 
en la fase post test si son normales en su distribución, en este sentido, 
no es posible aplicar la prueba paramétrica T de Student, para estable-
cer la defenecía de medias de la variable en estudio, por tanto, se recu-
rre a emplear la prueba no paramétrica equivalente, que para el caso 
es el test de Wilcoxson. Para establecer la diferencia de medias de la 
variable dependiente: rendimiento escolar en el área de química, se re-
toman los supuestos estadísticos o hipótesis planteadas en el estudio:

Hipótesis nula
H0: el promedio en el rendimiento escolar del área de química, cuando 
la enseñanza - aprendizaje es orientada desde la gamificación, es igual 
esa media a cuando se utiliza el método de enseñanza tradicional. 

Hipótesis alternativa
H1: el promedio en el rendimiento escolar del área de química, cuando la 
enseñanza -aprendizaje es orientada desde de la gamificación, es dife-
rente esa media a cuando se utiliza el método de enseñanza tradicional. 

Prueba estadística 
V = 0, p-valor = 1.812e-06

Decisión: con base en los resultados de la prueba estadística se recha-
za la hipótesis nula planteada en el estudio toda vez que: (p-valor < α; 
1.812e-06< 0.05).

Conclusión: con un margen de error del 5% y un intervalo de confianza del 
95%, y con base en las pruebas aplicadas, se afirma que hay suficiente 
evidencia estadística para establecer que la media de la variable depen-
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diente: rendimiento escolar en el área de química presenta una variación 
de 2.63 entre la etapa pretest y post - test, evidenciándose mejor rendimien-
to escolar en esta última etapa, los resultados se muestran en la Tabla 6.

Tabla 6. Resultados estadísticos prueba post-test de conocimientos aplicado

Estadísticos básicos prueba pretest

Calificación 
Mínima

Puntaje 
Primer 
Cuartil

Mediana Media
(promedio)

Puntaje 
Tercer 
Cuartil

Calificación 
Máxima

3.5 3.9 4.2 4.133 4.3 4.6

Se evidencia que el rendimiento escolar de los estudiantes presenta una 
variabilidad de 2.63 puntos, en la fase pretest la media de calificación fue 
de 1.5, en el post test fue 4.133. Mas del 50% de los estudiantes obtuvo 
una calificación superior a 4.0 por lo cual se afirma que el desempeño 
escolar se ubica en un nivel alto de acuerdo con la escala valorativa que 
asume la institución educativa. De acuerdo con los resultados estadís-
ticos, se tiene que la integración de la gamificación como estrategia 
didáctica, permitió a los estudiantes obtener mejoras significativas en 
su rendimiento escolar. Se evidencia que el cambio de método de en-
señanza incide en la apropiación del conocimiento. Sin lugar a duda se 
reconoce las ventajas que ofrece la gamificación como método activo 
de enseñanza, pues permite innovar los ambientes escolares, brindando 
la posibilidad de tener un aprendizaje adaptado a las necesidades de los 
estudiantes, con el cual se evita caer en la monotonía y se propende por 
motivarlos hacia el desarrollo de actividades, aprehensión e integración 
del nuevo conocimiento en sus estructuras cognoscitivas, lo que tributa 
a que el aprendizaje sea significativo. 

Los resultados alcanzados en el estudio concuerdan con las investiga-
ciones de (Deterding et al. 2011; Kim, 2015 y Oliva, 2016) en las cua-
les los autores concluyen que la gamificación al ser una de los nuevos 
métodos activos e innovadores empleados en la práctica pedagógica 
del docente, permite que éste modifique el papel que ejerce en el apren-
dizaje de los estudiantes, desarrollando relaciones empáticas a través 
del juego, situación que favorece la apropiación del conocimiento en el 
aprendiz además de mantener la atención centrada en el tema propues-
to y suscitar gusto e interés por el área o disciplina del conocimiento ga-
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mificada. Bajo estos argumentos, conviene subrayar que los escenarios 
educativos han evolucionado. Por tanto, es necesario transformar los 
métodos de enseñanza tradicional por nuevas formas de aprendizaje, 
en las cuales se tome como referente al estudiante y las características 
que posee a la hora de aprender. No se trata de eliminar una u otra me-
todología, sino de integrar diversas formas y estrategias para transmitir 
el conocimiento. Por tanto, el docente como agente conductor del pro-
ceso educativo debe buscar que el estudiante apropie el conocimiento 
valiéndose de los recursos que estén a su disposición, entre ellos las 
tecnologías de la información y la comunicación a las cuales gran parte 
de los estudiantes tienen acceso. 

Conclusiones 

Las conclusiones referidas emergen del cumplimiento de los objetivos 
propuestos en el estudio y el desarrollo de las etapas del diseño meto-
dológico, en este sentido:

Los estudiantes en ocasiones presentan bajos niveles de rendimiento 
escolar en el área de química, se evidencia que una de las causas de 
esta situación problemática tiene que ver con el método y recursos di-
dácticos que emplea el docente para orientar el aprendizaje. Con base 
en el desarrollo del proceso investigativo, a través del empleo de técni-
cas de recolección de información como observación y encuestas de 
opinión se pudo precisar que cuando se emplea el método tradicional 
de enseñanza con los estudiantes, estos no se sienten motivados du-
rante el desarrollo de las clases del área de química. Se observó que su 
comportamiento es apático y distante, es decir no muestran interés en 
el desarrollo de las actividades propuestas, asimismo, les resulta com-
plejo apropiar el lenguaje químico del área, por lo cual algunos recurren 
al aprendizaje memorístico que a su vez limita el desarrollo significativo 
de éste. Esta conclusión es a fin a los planteamientos de (Hernández y 
Montagut, 1991 e Izquierdo, 2014), quienes afirman que las dificultades 
escolares en el aprendizaje del área de química devienen del empleo 
de estrategias y métodos que no son del agrado de los estudiantes. 
Tradicionalmente el docente que imparte este conocimiento tiende a 
teorizar el área, dejando de lado la experimentación y práctica, además 
se enseña un conocimiento descontextualizado, es decir no se orienta a 
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la aplicabilidad en el medio en el cual el estudiante se está formando, se 
soslaya la interpretación fenomenológica lo cual no permite vislumbrar 
su aplicación en el mundo real.

El diseño y estructuración de unidades didácticas en las cuales se inte-
gran las TIC posibilitan el aprendizaje de los estudiantes. A través del 
desarrollo de la experiencia educativa, en la cual se innovó la enseñanza 
del área de química inorgánica. Se pudo establecer que cuando se orien-
ta el proceso educativo desde el empleo de las TIC, particularmente el 
uso del celular y ordenadores, los estudiantes se sienten a gusto inte-
ractuando con los recursos digitales diseñados. Para el caso específico 
se empleó la plataforma Genially en el desarrollo del tema de nomencla-
tura de óxidos. Debido al confinamiento social derivado del virus Covid 
19, resulta limitante el desarrollo de actividades escolares de forma pre-
sencial, por lo cual el empleo de las TIC constituye una herramienta que 
contribuye en el aprendizaje de los estudiantes. Al respecto Feo (2015) 
indica que el docente para motivar al estudiante debe seleccionar es-
trategias didácticas adecuadas a las necesidades de los estudiantes. 

La gamificación como método activo de aprendizaje, despierta el inte-
rés y motivación de los estudiantes, permitiéndoles alcanzar un rendi-
miento escolar acorde a los objetivos y metas escolares establecidas. 
En el estudio realizado, con base en la estimación de la variable depen-
diente en dos momentos del aprendizaje pre test / post test a través de 
la estadística de prueba o inferencial, se establece que el desempeño 
escolar de los estudiantes en el área de química fue mejor cuando el 
desarrollo de las clases se llevó a cabo mediante el empleo de la gami-
ficación como estrategia de aprendizaje.

Los estudiantes se mostraron mayormente motivados a través de la in-
teracción con los juegos lúdicos diseñados para la enseñanza del tema 
grupos funcionales inorgánicos, cada juego se organizó por niveles o 
misiones, en las cuales el estudiante avanzaba según la cantidad de 
aciertos. El aprendizaje del área de química llevado al juego, permitió 
a los estudiantes resignificar el método con el cual el docente tradicio-
nalmente orienta la enseñanza, además de tener autonomía en el desa-
rrollo de las actividades propuestas, pues cada educando las desarrolló 
acorde a su ritmo de aprendizaje. Por tanto, la gamificación se cataloga 
como un método de innovación que permite que los estudiantes apro-
pien el conocimiento en un escenario aislado de la cátedra magistral. 



105

Entorno de aprendizaje gamificado como estrategia para la apropiación 
de la nomenclatura de óxidos inorgánicos

Toda, Da Silva e Isotani (2014), argumentan que el empleo de juego con 
fines educativos, resulta efectivo en la apropiación del conocimiento por 
parte de los estudiantes, dado que se sienten motivados e interesados 
en el desarrollo de las temáticas escolares, igualmente al tratarse de un 
juego tienden a estar más concentrados en el trabajo formulado. 

Basándose en los resultados del estudio como conclusión se tiene que 
la experiencia educativa realizada es innovadora, pues la integración de 
la gamificación permitió a los estudiantes tener mejoras significativas 
en su desempeño escolar. Por tanto, se deja abierta la posibilidad de 
que los educadores que orientan el área de química inorgánica en otras 
instituciones educativas si evidencian problemas de rendimiento esco-
lar integren esta metodología para motivar y despertar el gusto e interés 
del estudiante por esta disciplina de la ciencia. 
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Resumen

Este trabajo investigativo realizado en la Institución Educativa Gustavo 
Jiménez, con estudiantes del grado sexto, enfocado en el desarrollo y 
fortalecimiento del uso de la Wiki y el trabajo colaborativo. García Pere-
ra y Monzón Segura (2012) argumentan que la lectura es considerada 
como una necesidad, pues a partir de ella se puede llegar a la compre-
sión lectora como base para consolidar el aprendizaje del estudiante, 
esta investigación presenta una estrategia metodológica para mejorar 
procesos de comprensión textual a través de la implementación de la 
Wiki, para ello se buscó fortalecer la comprensión lectora de los es-
tudiantes de grado 6°, generando mayor capacidad de análisis y así, 
obtener mejores desempeños en pruebas estandarizadas. Es una ex-

D Capítulo Nro. 4
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periencia significativa realizada durante el segundo semestre del año 
2020, en la cual se emplearon las TIC como estrategia pedagógica para 
fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de grado sexto, per-
tenecientes a la Institución Educativa Gustavo Jiménez ubicada en el 
municipio de Sogamoso – Boyacá; se planteó una estrategia pedagógi-
ca la cual fue desarrollada en un ambiente de aprendizaje, de carácter 
innovador en el cual se integra la Wiki en las actividades escolares en-
caminadas a fortalecer la comprensión lectora.

Dada la naturaleza de esta investigación, se utilizó el método mixto, ya 
que se trata de un estudio de dos cortes: uno cuantitativo y otro cuali-
tativo, el enfoque corresponde a la investigación descriptiva con diseño 
metodológico comparativo; los datos se recogieron a través de diarios 
de campo, diagnóstico y aplicadas a los participantes. Con base en el 
desarrollo de la estrategia pedagógica; se evidenciaron mejoras en la 
comprensión lectora, la integración de la Wiki al aula, permitió obser-
var cómo los estudiantes de grado sexto, mejoraron su desempeño en 
el proceso de lectura, en un ambiente de trabajo colaborativo, lúdico e 
interactivo. En este sentido, la Wiki se convirtió en una herramienta pe-
dagógica que promueve el aprendizaje significativo y en un instrumento 
para hacer seguimiento al proceso del estudiante. Se recomienda im-
plementar estrategias didácticas enmarcadas en el uso de la Wiki para 
fortalecer la comprensión lectora.

Palabras clave: Wiki, comprensión lectora, estrategia, aprendizaje co-
laborativo.

Developing and strengthening reading 
comprehension using the Wiki and 
collaborative work

Abstract 

This investigative work carried out at the Gustavo Jiménez educational 
institution, with sixth grade students, focused on the development and 
strengthening of the use of the Wiki and collaborative work. García Pere-
ra and Monzón Segura (2012) argue that reading is considered an urgent 
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need, since from it, is possible to arrive at reading comprehension that 
is the basis for consolidating student learning, this research presents a 
methodological strategy to improve textual comprehension processes 
through the implementation of the Wiki, for this purpose, it was sought 
to strengthen the reading comprehension of 6th grade students, genera-
ting greater capacity for analysis and thus obtaining better performan-
ce in standardized tests. Is a significant experience carried out during 
the second semester of 2020, in which ICT was used as a pedagogical 
strategy to strengthen reading comprehension in sixth grade students, 
belonging to the Gustavo Jiménez educational institution located in the 
municipality from Sogamoso - Boyacá; A pedagogical strategy was pro-
posed which was developed in an innovative learning environment in 
which the Wiki is integrated into school activities aimed at strengthening 
reading comprehension. Given the nature of this research, the mixed 
method was used, since it is a study of two cuts: one quantitative and 
the other qualitative, the approach corresponds to descriptive research 
with a comparative methodological design; the data were collected 
through field diaries, diagnosis and applied to the participants. Based 
on the development of the pedagogical strategy; Improvements in rea-
ding comprehension were evidenced, the integration of the Wiki into the 
classroom, allowed to observe how sixth grade students improved their 
performance in the reading process, in a collaborative, playful and inte-
ractive work environment. In this sense, the Wiki became a pedagogical 
tool that promotes meaningful learning and an instrument to monitor 
the student’s process. It is recommended to implement didactic strate-
gies framed in the use of the Wiki to strengthen reading comprehension.

Keywords: Wiki, reading comprehension strategy, collaborative learning.

Introducción 

Algunos de los principales fenómenos que afectan a la población estu-
diantil consiste en que, los estudiantes son pasivos frente a la lectura, 
pues se limitan a repetir lo que dice el autor. En ocasiones la institución 
educativa no brinda las herramientas necesarias para que elaboren in-
ferencias, indaguen e interactúen con el texto. Por lo tanto, no logran 
acercarse a una lectura con sentido, a los estudiantes, se les dificulta 
descubrir lo que el autor calla, las ironías, la ideología y todo lo relacio-
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nado con los elementos implícitos del texto. Al leer, los estudiantes po-
nen en juego sus presaberes, su enciclopedia, su cultura y así descubrir 
la intención del autor, habilidad, lo cual se verá reflejado en el desarrollo 
del sentido crítico (Muñoz,2017).

El hábito de leer, en la actualidad es una competencia que pocos estu-
diantes desarrollan, lo cual obstaculiza la comunicación adecuada con 
los demás y su entorno; para el año 2014 el promedio de libros que leía 
un colombiano al año, según el DANE, se encontraba en 1,9. Lo cual, en 
comparación con países como Chile, Argentina y Uruguay nos posiciona 
muy por debajo. El 70% de los niños y jóvenes del país se encontraban 
en un nivel básico de lectura; es así como se hace necesario desarrollar 
habilidades comunicativas y hábitos de lectura y su comprensión, pues 
la interpretación y comprensión de textos en el contexto educativo es el 
pilar del resto de las asignaturas.

La lectura es un proceso de construcción de significados a partir de la 
interacción entre el texto, el contexto y el lector, que en conjunto definen 
la comprensión de lectura (MEN, 1998). El leer aporta conocimientos 
previos, establece hipótesis y elabora inferencias para comprender y 
construir significados. Se podría pensar en estrategias para fortalecer 
la comprensión de lectura y para acercar los estudiantes al texto y su 
disposición para leer.

En la última década, uno de los principales intereses del sistema educa-
tivo colombiano ha sido promover la enseñanza de la lectura en los ni-
veles literal, inferencial y crítico (Cisneros-Estupiñán, Mireya, Olave, G. & 
Rojas, 2010); así mismo surge la búsqueda de alternativas metodológi-
cas para mejorar las competencias de lectura que tienen los estudiantes 
ya que, la problemática que se pretende analizar consiste en observar 
los bajos niveles de lectura. A nivel internacional existen pruebas que 
evalúan a los estudiantes en los niveles de comprensión de textos, un 
ejemplo de ello son las pruebas Pisa que clasifican a los países según el 
desempeño de los estudiantes en relación a los conocimientos que és-
tos tienen de su contexto y conocimientos en áreas como matemáticas, 
ciencias y lectura, desafortunadamente hay países como Colombia que 
se están quedando rezagados en estas pruebas por falta del desarrollo 
de la comprensión lectora en los educandos (OECD, 2018).
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Con base en los análisis de los resultados, cabe resaltar que los re-
sultados alcanzados por Colombia, en las pruebas PISA del año 2018 
fueron bajos, la mitad de los estudiantes de 15 años no pudieron inferir 
las ideas de un pequeño párrafo y el 65% no entendieron problemas 
matemáticos simples formulados en la prueba. A Colombia le fue lite-
ralmente mal, se ubicó en el puesto 58 entre 79 países y peor aún, en el 
caso de lectura, una competencia fundamental, se retrocede a los nive-
les de 2006. La situación sigue siendo realmente preocupante, porque 
además los estudiantes se estancaron en áreas como ciencias y ma-
temáticas. Mejorar el nivel lector de los estudiantes en los escenarios 
educativos colombianos, no es tarea fácil, pues son muchos los facto-
res que inciden en la formación de lectores. Uno de ellos, indispensable, 
es entender el proceso lector conociendo todo lo que conforma y que lo 
afecta. Al poseer este conocimiento se podrán diseñar nuevas formas 
de enseñanza, plantear objetivos claros que fortalezcan los procesos de 
comprensión lectora y así tener lectores competentes.

Para fortalecer la comprensión lectora, el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) relaciona siete estrategias que permitan fortalecer el 
proceso de lectura antes, durante y después, dichas estrategias son: 
visualizar, inferir, identificar, evaluar, conectar, predecir y preguntar. Así 
mismo, se manifiesta en los lineamientos curriculares de la lengua 
castellana (1998), que el desarrollo de las destrezas se promueve en 
el mismo proceso de lectura, para lo anterior se hace necesario imple-
mentar estrategias pedagógicas antes, durante y después de éste. Las 
actividades antes y durante pretenden focalizar en los niños la atención, 
despertar su interés, activar el conocimiento previo, movilizar los proce-
sos imaginativos y creativos, y promover la predicción (MEN 1998). Se-
gún Solé (1992) el proceso de la lectura es único, interno, inconsciente, 
del que no se tiene prueba hasta que las predicciones no se cumplen o 
se comprueba que en el texto no está lo que se espera leer. El proceso 
de lectura debe asegurar que el lector comprende el texto y que puede 
ir construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello que 
le interesa. Además, debe tener la oportunidad de plantear preguntas, 
decidir qué es lo importante y qué es secundario. 

Desde esta perspectiva el planteamiento de Solé cobra sentido pues lo 
que se busca es que el estudiante sea reflexivo y crítico con respecto a 
la lectura que realice y con la implementación de una secuencia didác-
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tica basada en la lectura de textos con mediación en las TIC se busca 
llegar a cumplir este objetivo.

Enseñanza y aprendizaje de la lectura
Existen diferentes pensamientos sobre la enseñanza de la lectura que 
reseñan cuáles son los métodos más adecuados para el desarrollo de 
ésta, los cuales han sido puestos en práctica en muchos de los sis-
temas educativos, y con base en ello se ha intentado encontrar cual 
es más eficaz para su enseñanza e instrucción. Para este estudio se 
reseñan dos de los principales métodos que son fundamentales en el 
proceso de enseñanza de la lectura, estos son: el sintético y el analítico.

Método sintético
Solé y Teberosky (2011) indican que el método sintético está orientado 
a los métodos de alfabetización, y en general se restringe al aprendizaje 
de habilidades observables y cuantificables que se limitan procesos per-
ceptivos-motrices y que serían considerados prerrequisitos para leer las 
palabras, García Madruga (2006) adhiere el pensamiento de Solé y Tebe-
rosky (2011) indicando que la lectura debe ser entendida como un pro-
ceso que comienza a partir de la decodificación de unidades mínimas 
que componen el texto, prosiguiendo después con unidades lingüísticas 
más amplias, hasta llegar a decodificar el contenido total del texto, mo-
mento en que el lector extrae el significado directamente de éste.

Castells (2006) argumenta que en el método sintético los educadores 
facilitan al estudiante diferentes tareas secuenciales y jerarquizadas, 
las cuales favorecen la ejercitación progresiva de la decodificación 
desde sus unidades mínimas (letras y sílabas) hasta llegar a otras más 
complejas (palabras, oraciones), para finalmente decodificar el texto en 
su totalidad. Desde el modelo sintético no se plantean estrategias con-
cretas para favorecer la comprensión del texto, más bien se da por he-
cho que si se logra decodificar el texto en su conjunto, la comprensión 
será inherente y por ende el profesor estaría enfocado en: cuidar que los 
estudiantes no accedan a un nivel más complejo hasta que hayan supe-
rado el nivel previo; preparar material que posea características secuen-
ciales; control final de la comprensión (a través de preguntas al final de 
la lectura); valoración de los avances de los estudiantes; y, repetición 
de la actividad como respuesta a las dificultades en su aprendizaje que 
puedan presentar (Valdebenito Zambrano,2012,p.142).
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Con respecto al método sintético existen autores como (Solé, 1987; 
Ferreiro, 2001); Castells, 2006) quienes están de acuerdo en que la en-
señanza y el aprendizaje de la lectoescritura a través de este método 
hace que el educando se convierta en un actor pasivo del proceso y 
no un constructor de conocimiento; la enseñanza además se basa en 
la transmisión, restringiendo a la decodificación como una técnica que 
se utiliza siempre de la misma manera y que carece de sentido en los 
contextos sociales del aprendiz.

Método analítico 
Los métodos analíticos proponen una estrategia de enseñanza de la lec-
tura totalmente diferente al método sintético. Solé y Teberosky (2011) 
explican que dicho acercamiento sería inverso al sintético porque no 
comprende la lectura desde la unidad mínima, sino comenzando desde 
una unidad más compleja (palabras y oraciones), dotadas de significa-
do, a las cuales el lector le ha otorgado un sentido y son un referente 
claro, ya que se considera que las letras y sílabas no poseen un valor en 
sí mismas respecto al significado que pueden aportar al lector. De esta 
manera se pone énfasis en un primer momento, en el intento de realizar 
la comprensión del texto o la frase poniendo en marcha los conocimien-
tos previos del lector respecto al contenido, con el fin de realizar una 
identificación global del texto.

Castells (2006) argumenta que desde los métodos analíticos el rol del 
maestro queda poco definido, en síntesis, su actuación estaría referida a 
proporcionar ayudas ajustadas a los educandos de acuerdo con las ca-
racterísticas de aprendizaje que posean los educandos, especialmente en 
relación con los materiales de lectura para alcanzar el aprendizaje de la 
lengua. Considerándose de este modo al educador como una persona 
con un amplio conocimiento científico sobre el lenguaje, currículum y me-
todología, por lo cual el docente deberá poseer la capacidad suficiente 
para poder modificar y aplicar sus criterios al uso de métodos, textos de-
terminados, con el fin de satisfacer los requerimientos de los estudiantes.

Solé (2001) refiere que la propuesta metodológica para la enseñanza 
y aprendizaje que se corresponde con el método analítico sería el top-
down, el cual consiste en que a partir de las hipótesis que el lector po-
dría establecer del texto en su conjunto, éste sería procesado para su 
verificación, en un proceso jerárquico y descendente.
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Con base en los referentes de los autores, se tiene que este estudio se 
enmarca en el empleo del método analítico, toda vez que a través del 
uso de las TIC como mediación didáctica se busca que los educandos 
alcancen la comprensión de escritos a nivel global, es decir no fonemas 
sueltos, sino, palabras y frases que hacen parte de la totalidad del texto.

Momentos de la lectura
Para Solé (2005) el proceso de lectura se desarrolla en tres momentos, 
en las cuales se ejecutan acciones más allá de la lectura propiamente 
dicha, estas etapas son: 

Antes de la lectura: la autora considera que antes de iniciar la tarea de 
leer es preciso estar motivado, por tal razón es necesario que el texto 
sea agradable e interesante para el lector, el nivel de complejidad del 
escrito debe ser acorde a las posibilidades y conocimientos del lector y 
ser suficientemente significativo.

Durante la lectura: el papel representativo de la actividad comprensiva 
se produce durante la lectura, momento en el cual se construyen hipóte-
sis y se contrastan en la medida que avanza la lectura, con lo cual se va 
consolidando el significado del texto. 

Después de la lectura: el proceso de lectura no puede darse por termi-
nado, si no es evaluada la comprensión; es necesario establecer el cum-
plimiento de objetivos y metas de la lectura. Los momentos propuestos 
por la autora son relevantes para este estudio, pues el desarrollo de la 
estrategia didáctica propuesta se enmarca en estos, en cada uno de 
ellos se presentan actividades para dar cumplimiento a cada uno de 
ellos.

La lectura: niveles de comprensión
Hablar de comprensión de la lectura es referirse a la elaboración de 
múltiples formas de representar el texto leído, dichas formas están liga-
das a la profundidad de comprensión, los conocimientos que posee el 
lector y las inferencias que logra realizar del texto leído (García, Elosúa, 
Gutiérrez, Luque y Gárate, 1999). Estos niveles son: microestructura, 
macroestructura, y superestructura (García, 2006; González, 1991; Sán-
chez, 2009):
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Microestructura: se crean conexiones entre las ideas del texto y sus ad-
yacentes, si el lector no puede establecer estas conexiones siente que 
no ha comprendido el texto, lo cual Sánchez (2003) denomina procesos 
locales. 

Macroestructura: se centra en unir las ideas del texto con los conoci-
mientos que posee el lector y de esta manera llegar a una coherencia 
global, lo cual equivale a la construcción de una representación general 
del texto con base en la inferencia en la cual se aplican operaciones y 
estrategias (macrorreglas) que ejercitan los recursos de almacenamien-
to y procesamiento de la memoria operativa.

Superestructura: se basa en una estructura de alto nivel, en la cual se 
elabora una representación donde el lector efectúa una relación de las 
ideas globales empleando términos casuales, descriptivos, comparati-
vos dependiendo del tipo de organización interna del texto.

Además de estos niveles, Sánchez (2003) hace referencia a unos me-
canismos de autorregulación relacionados con la representación de la 
situación de la lectura y la puesta en marcha de una serie de procesos 
metacognitivos de reflexión sobre las propias estrategias. En conclu-
sión, una adecuada comprensión lectora, implica (Sánchez,1990): 

• Tomar conciencia de la sucesión temática del texto, esto es, reconocer 
cuándo se aborda un nuevo tema y cuándo un tema se concreta en 
otros particulares.

• Reconocer la jerarquía de ideas que se presentan en el texto, es decir, 
hacerse una representación mental de la macroestructura.

• Captar la organización formal del texto para poder dar significado a to-
das las ideas que se presentan

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación
y la contribución a la comprensión lectora 
Para leer se requiere un dominio estrategias que le permitan decodifi-
car, comprender, descifrar, inferir y dominar el léxico de un texto, pues e 
esta manera se evidencia una mejor interacción con el texto y se puede 
hacer uso de una serie de actividades y tipos de textos que se pueden 
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trabajar de manera indistinta y con la ayuda de la tecnología como son: 
las canciones, la poesía, las adivinanzas, una serie de páginas interac-
tivas, cuentos, vídeos, textos informativos y otros. Las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), se han vinculado en el ámbito 
educativo y se han convertido en una nueva realidad, que ha generado 
discusiones en las cuales se demuestra que la educación ya no es un 
simple medio de transmisión de saber y de información. Ahora bien, 
autores como Toro, Henao (2017), argumentan que las TIC han trans-
formado los procesos de enseñanza-aprendizaje mostrándose como 
recursos de gran eficacia para apoyar la labor docente de forma interac-
tiva. Su influencia, en el universo escolar, es fundamental para intervenir 
en las dificultades que presentan los estudiantes a la hora de interpretar 
un texto con sentido y para el desarrollo de las competencias de com-
prensión lectora en los estudiantes.

El avance de la tecnología ha permitido la innovación y creación de 
nuevos entornos de aprendizaje que favorezcan la interacción social, 
logrando identificar aspectos claves para el desarrollo de actividades 
colaborativas y así determinar en qué medida la utilización de la Wiki, 
en el contexto de enseñanza mediante un aula virtual, permite mejorar 
la comprensión lectora y el desarrollo de trabajos grupales de los estu-
diantes. Durango (2017), manifiesta que la sociedad actual demanda 
lectores competentes, cuya capacidad para asimilar y procesar la in-
formación sea eficiente y completa, ante esto las exigencias son en-
tonces las de formar lectores, críticos, capaces de construir saberes 
transformadores de la sociedad y por qué no en la lectura como proceso 
interactivo, que no necesariamente se produce a través de secuencias 
estrictas, sino que se basa en la percepción y la interpretación del texto, 
donde el lector puede deducir la información contenida en un texto y a 
su vez la información que integra de manera global y específica.

Para ello entonces se requiere implementar en contextos educativos, 
diversas estrategias que abarquen desde ejercicios tradicionales hasta 
propuestas innovadoras que permitan desarrollar el logro de competen-
cias para leer de manera comprensiva, aquí el papel del docente resulta 
ser indispensable pues tanto la selección del texto a trabajar como las 
estrategias con las cuales se va a llevar ese trabajo marcarán el éxito o 
el fracaso de los resultados. 
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La Wiki, es una herramienta de colaboración on-line, que se puede utilizar 
para mejorar el proceso de aprendizaje; esta permite generar y publicar 
contenido fácilmente, el cual puede ser actualizado on-line por cualquier 
miembro de una comunidad de aprendizaje, en cualquier momento, des-
de cualquier lugar con acceso a Internet, donde todos se encargarían 
de la vigilancia y control del contenido publicado, favoreciendo de esta 
forma la autoría favoreciendo el aprendizaje colaborativo ,dada su natu-
raleza abierta y flexible, la Wiki se convierte en una aplicación potencia-
dora del aprendizaje cooperativo y colaborativo, gestionando el trabajo 
autónomo y grupal de los estudiantes.

Proceso de enseñanza - aprendizaje de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y la Wiki
El desarrollo de la tecnología, cumple un papel protagónico en el campo 
de la educación, a partir de la incorporación de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación han traído consigo un cambio global, el cual 
ha propiciado transformaciones en la manera de actuar y pensar de las 
personas. La gran mayoría de estos cambios se ven evidenciados en el 
ámbito educativo, pues ha sido aquí donde los métodos tradicionales que 
se empleaban para enseñar han sufrido grandes transformaciones, lo cual 
permite un avance en la adquisición de nuevos conocimientos a través del 
empleo de formas más dinámicas y creativas para llevar a cabo los pro-
cesos educativos. Así, Torres y Cobo (2017), afirman que el número de 
herramientas tecnológicas, diseñadas para dinamizar los entornos escola-
res y promover la adquisición de nuevas competencias, se ha multiplicado 
exponencialmente, por lo tanto, los docentes como los estudiantes acep-
tan y reconocen el valor pedagógico que representan las herramientas tec-
nológicas que por ser plataformas de fácil acceso y propósitos diversos 
permiten cumplir con el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que permite 
que exista un contacto asincrónico entre ellos, pasando a crearse un es-
pacio para el intercambio de conocimientos, experiencias e información. 

Las TIC ofrecen al docente múltiples posibilidades, permitiéndole crear 
experiencias innovadoras de las metodologías aplicadas al proceso de 
enseñanza-aprendizaje y des este modo, brindar la posibilidad de que el 
alumno sea más activo en su aprendizaje, pudiendo participar, interac-
tuar y experimentar directamente con ellos. Las herramientas Web 2.0 
(Blog, Wiki, redes sociales, etc.) permiten al alumno relacionarse con 
otros compañeros o usuarios de diferentes formas, retroalimentarse y 
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crear contenido, distribuir y manipular información. De esta manera son 
parte de una nueva sociedad, la sociedad de la información. (Neiman, 
2012). La tecnología utilizada en el diseño de una Wiki permite que los 
usuarios puedan crear, editar, borrar o modificar el contenido de una 
página Web, con la interactividad y la colaboración de otros usuarios 
de manera fácil y rápida, pues el usuario es coautor del contenido de la 
Wiki, pues se agrega contenido a las páginas, a través de hipervínculos 
que enlazan a otras páginas. En el contexto de edición el usuario visua-
liza una plantilla de texto plano en la cual trabaja.

Otro aspecto sobre su diseño, es el que posibilita la facilidad de su co-
rrección, por lo cual no es tan preocupante cometer errores. En este 
sentido, están preparadas para validar los últimos cambios hechos a 
la página y mantener un historial de éstos, lo cual ayuda a recuperar el 
contenido escrito, y también a proteger la Wiki contra el vandalismo. 
En este sentido, las herramientas didácticas posibilitan la utilización de 
nuevos instrumentos tecnológicos para trabajar por ejemplo la narrati-
va, la poesía, el periódico escolar, etc., indicando múltiples páginas web 
de referencia e incluyendo ejemplos y propuestas pautadas para realizar 
actividades prácticas en el aula, que promoverían el trabajo colaborati-
vo, entre los estudiantes (Clavijo Cruz et al., 2011). Un aspecto esencial 
en el aprendizaje colaborativo que nos otorga hoy la World Wide Web o 
red global, es que en sus últimos años ha transformado su estructura al 
añadir metadatos, para convertirse en la Web Semántica. De esta forma 
la usabilidad y aprovechamiento de sus recursos interconectados pue-
de proveer espacios para la interacción colaborativa. Según la EduWiki, 
existen cuatro escenarios de interacción en la red favorecedores del 
aprendizaje colaborativo:

Comunidades virtuales (formal o informalmente constituidas): cuyo 
propósito es el intercambio de información sobre temas (profesionales, 
culturales, lúdicos...) que interesan a los miembros de un grupo. 

Actividad blogosférica (con autoría individual o compartida): el objeto 
es la publicación de contenidos que son sometidos a escrutinio público 
y reciben feed-back de los lectores. 

Redes sociales: interconectan a los usuarios en una trama de contactos 
multidireccionales en las que predomina el interés por el conocimiento 
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de personas con quienes compartir nuestros intereses, aficiones, nece-
sidades afectivas, ideologías y conocimientos.

Plataformas Wiki: orientadas a la construcción colaborativa del cono-
cimiento. En este caso, el referente es el producto creado por la comu-
nidad más que el individuo en sí: se renuncia a la autoría y se ponen los 
contenidos elaborados al servicio de la comunidad. 

Metodología 

El estudio corresponde al tipo mixto, el enfoque es descriptivo y el dise-
ño comparativo, este último permite llegar a la constante fundamental 
de un fenómeno social, que para el caso es la comprensión lectora, se-
gún Sartori (1994) comparar es confrontar una cosa con otra, y com-
parar implica asimilar y diferenciar en los límites, es así que el estudio 
comparó dos momentos de la investigación: fase pre test (antes) en re-
lación a la fase post test (después), generando el siguiente interrogante; 
¿La inclusión de la Wiki a la enseñanza, genera un fortalecimiento en el 
desempeño de la comprensión lectora?

Variables
Al tratarse de un estudio mixto, desde el método cuantitativo se formu-
lan las siguientes variables de estudio:

Variable independiente: uso de la Wiki
Variable dependiente: comprensión lectora 
Variable interviniente: unidad Tecno - pedagógica 

Hipótesis
H0: la media en comprensión lectora en un grupo de estudiantes que 
integran la Wiki en una estrategia didáctica es igual a la obtenida en la 
unidad donde no se integra la Wiki.

H1: la media en comprensión lectora en un grupo de estudiantes que 
integran la Wiki en una estrategia didáctica es superior a la obtenida en 
la unidad donde no se integra la Wiki.
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Diseño de investigación
Muestra. Población / Unidad de Análisis
La población objeto de estudio, estará integrada por los estudiantes del 
grado sexto del colegio Gustavo Jiménez, ubicado en el municipio de 
Sogamoso, Boyacá, Colombia, como muestra se seleccionaron 35 estu-
diantes correspondientes al grado sexto.

Cuadro 1. Población objeto de estudio

Medición: operacionalización de variables
Los indicadores y escalas de valoración usadas para las variables de-
pendientes comprensión lectora y opinión de estudiantes son similares 
(Cuadro 2).

Cuadro 2. Medición de las variables dependientes.

Variable Indicador Calificación cuantitativa Equivalencia cualitativa

Comprensión 
lectora

Desempeño: 
Resultados 

test - prome-
dio de test

2,0-2,9 
3,0-3,9  
4,0-4,5 
4,6-5,0

Bajo 
Básico 

Alto 
Superior

Opinión de 
estudiantes

Resultados de 
encuesta

0-1,9 
2,0-2,9 
3,0-3,9  
4,0-4,5 
4,6-5,0

Deficiente 
Bajo 

Básico 
Alto 

Superior
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Intervención o tratamiento experimental
Primera etapa
A los estudiantes del grado 6 en la Institución Técnica Educativa Gustavo 
Jiménez ubicada en el municipio de Sogamoso – Boyacá, Inicialmente se 
aplica un test de diagnóstico (Test-diagnóstico) a través del cual se preten-
de valorar el estado de la comprensión lectora de los estudiantes partici-
pantes en el estudio. Asimismo, se aplica una encuesta de opinión a los 
estudiantes en la cual se indaga sobre metodología, materiales (uso de re-
cursos didácticos-metodológicos que favorecen la claridad y desarrollo del 
curso) y satisfacción del estudiante (consideración de creencias y expecta-
tivas planteadas sobre el profesor, su visión o posición sobre el contenido, 
su modo de enseñarlo, el clima del aula que genera su actuación, la opinión 
sobre sí mismo, sobre el proceso de enseñanza y sobre sus alumnos).

Segunda etapa
Aplicación y evaluación de la estrategia didáctica Wiki en el desarrollo de 
la comprensión lectora de los estudiantes, basándose en la comparación 
de la fase diagnóstica pre test en relación a un post test enmarcados en 
la aplicación de la estrategia. Igualmente se aplicará una encuesta de opi-
nión dirigida a estudiantes (metodología, materiales y satisfacción)

Figura1. Resumen de la intervención.

Comparaciones: análisis estadísticos
Todos los análisis se realizaron con los programas estadísticos ASP 
Team (2020) y R (R versión 3.4.4 Core Team 2018), considerando signifi-
cancias de p ≤ 0.05. Se emplearon varios análisis. Primero, un descripti-
vo general, seguido de pruebas de normalidad, T- student para muestras 
relacionadas, correlaciones generales, regresión lineal simple y análisis 
de varianza de medidas repetidas
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Procesamiento estadístico de información y simulación de datos
Análisis descriptivo general
Los estudiantes de sexto, tuvieron un desempeño general en el test 
diagnóstico (pretest) de 3.56±0.57, es decir un desempeño básico ten-
diendo a alto. Posteriormente, tras la aplicación de la estrategia los re-
sultados aumentaron aparentemente en el post test con 3.85 ±0.55, de 
esta manera en todos los test el desempeño se mantuvo en alto.

Gráfico 1. Pruebas pretest / post-test

Por otra parte, las opiniones de los estudiantes en los tres aspectos tu-
vieron un desempeño básico, opinión sobre la metodología (3.19±0.41), 
materiales (3.53±0.41) y satisfacción (3.39±0.46). Sin embargo, des-
pués de la implementación de la estrategia, si cambio notoriamente la 
opinión de materiales (4.02±0.40), aumentando el desempeño a alto, 
metodología (3.48±0.41) y satisfacción (3.99±0.46) estuvieron en des-
empeño básico con tendencia a alto 

Discusión: interpretación de datos 
La comprensión lectora evaluada a través de desempeño se afectó 
positivamente tras la aplicación de la estrategia didáctica Wiki. Los 
desempeños promedios se diferenciaron antes y después del uso de la 
estrategia didáctica Wiki los estudiantes de sexto grado del colegio Gus-
tavo Jiménez. El empleo del test diagnóstico, y la aplicación del post 
test tras la aplicación de la estrategia Wiki, tienden a un promedio de 
desempeño básico a alto. Se evidenció que el desempeño y opinión de 
los estudiantes estuvo correlacionado positivamente a lo largo del pro-
ceso de experimentación. Esto indicó que estudiantes que obtuvieron 
desempeños y opiniones bajas previas a la aplicación de la estrategia. 
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Por otro parte, se demostró que existe una relación lineal positiva entre 
el desempeño previo y posterior promedio a la aplicación de la estrate-
gia didáctica. Es posible, predecir que los estudiantes aumentaron el 
desempeño gradualmente en los test posteriores a la implementación 
de la estrategia didáctica Wiki. Finalmente, los análisis empleados per-
miten afirmar que la estrategia didáctica con Wiki aumenta el desem-
peño en la comprensión lectora. Sin embargo, para tener un resultado 
detallado, donde se incluya la opinión de los estudiantes, es necesario 
emplear las pruebas no paramétricas con estos datos. 

Conclusiones 

Con base en la experiencia investigativa realizada, el estudio concluye que:

Los resultados obtenidos en las pruebas y encuestas de opiniones, aun-
que se manejaron en una escala similar, demostraron diferencias en su 
distribución. Para lo cual las pruebas de normalidad, dieron pie al empleo 
de las diferentes pruebas. Aunque con la mayoría de las variables se pudo 
obtener información para demostrar la validez de la hipótesis general.

Es fundamental en los centros educativos fortalecer la comprensión 
lectora en los estudiantes ya que durante la enseñanza – aprendizaje, se 
requiere del desarrollo de procesos cognitivos por parte del educando, 
entre ellos la comprensión lectora.

Para fortalecer la comprensión lectora, se requiere que los docentes 
como agentes protagonistas del proceso educativo, resignifiquen e in-
noven la didáctica que emplean para este propósito. 

La didáctica tradicional limita el desarrollo de los procesos de compren-
sión lectora, por tanto, los docentes están llamados a integrar nuevas 
estrategias que permitan alcanzar niveles significativos de comprensión 
lectora en sus estudiantes, en este sentido las TIC y particularmente la 
Wiki son un aliado, que permite el empleo de diferentes recursos digi-
tales con los cuales se pueden desarrollar procesos cognitivos como 
síntesis, argumentación, inferencia, análisis, entre otros, los cuales con-
fluyen en el fortalecimiento de la comprensión lectora como se demos-
tró en este estudio. 
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Es fundamental cautivar y motivar a los estudiantes para que sienten 
gusto o agrado por la lectura, dado que ésta es el insumo fundamental 
para adquirir nuevos conocimientos. 

Con base en la experiencia realizada, se pudo evidenciar que para for-
talecer la comprensión lectora de los estudiantes participantes en el 
estudio, fue preciso tener en cuenta sus gustos e intereses, determinar 
qué tipo de literatura es la que llama su atención y no imponer textos 
según el agrado del docente, pues cuando el proceso de comprensión 
lectora es desarrollado limitando la participación del estudiante, éste se 
muestra apático al desarrollo de las actividades propuestas y por ende 
su nivel de comprensión lectora no alcanza el nivel deseado.

El empleo de las TIC en el estudio, permitió que los estudiantes fueran 
los constructores de su propio aprendizaje, además de darles autono-
mía y permitirles poner en juego su creatividad, aspectos que contribu-
yeron significativamente en le mejora de su comprensión lectora. 
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Resumen

La comprensión e interpretación de gráficos estadísticos es relevante 
en la formación de estudiantes estadísticamente competentes, debido 
a la gran variedad de información que se presenta en la actualidad y la 
necesidad de analizar y/o evaluar la misma. Es por ello, que se hace 
necesaria la implementación de diversas estrategias que favorezcan la 
adquisición y desarrollo de dichas competencias. Sin embargo, en oca-
siones los estudiantes avanzan en los niveles escolares sin comprender 
ni aplicar los conceptos o procedimientos estadísticos, debido a orien-
taciones pedagógicas tradicionales que transmiten una estadística sin 
sentido para los alumnos (Batanero, 2013). Además, las actividades 
de aprendizaje se orientan de manera descontextualizada y mecánica, 

A Capítulo Nro. 5
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abordando las temáticas como algo superfluo que debe ser superado 
únicamente para avanzar de nivel escolar (Behar & Ojeda, 2011). Desde 
esta perspectiva se llevó a cabo un estudio con el fin de analizar cómo 
la resignificación en la enseñanza de la estadística mediante una es-
trategia tecno pedagógica, orientada desde el aprendizaje basado en 
proyectos con integración de TIC incide en la comprensión de gráficos 
estadísticos por parte de los estudiantes. El estudio se orientó desde la 
investigación cualitativa, con enfoque socio crítico, bajo el diseño meto-
dológico de investigación-acción. con base en la ejecución de la estrate-
gia de intervención didáctica se evidenciaron mejoras significativas en 
la comprensión de gráficos estadísticos por parte de los estudiantes. Se 
concluye que el ABP articulado con las TIC se integran en un ambiente 
innovador de aprendizaje en el cual los estudiantes pueden apropiar co-
nocimientos que posibilitan la consecución de objetivos escolares en el 
dominio conceptual de la estadística. 

Palabras clave: Educación Primaria, gráficos estadísticos, niveles de 
lectura y construcción. 

Project-Based Learning with integration 
of Information and Communication 
Technologies in understanding statistical 
graphics

Abstract

The understanding and interpretation of statistical graphs is relevant 
in the formation of statistically competent students, due to the great 
variety of information that is presented today and the need to analyze 
and / or evaluate it. That is why it is necessary to implement various 
strategies that favor the acquisition of these skills. However, someti-
mes students advance through school levels without understanding or 
applying statistical concepts or procedures, due to the application of 
traditional guidelines that transmit statistics that are meaningless to 
students (Batanero, 2013). In addition, the proposed activities are orien-
ted in a decontextualized and mechanical way, addressing the issues as 
something superfluous that must be overcome only to advance to the 
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school level (Behar & Ojeda, 2011). From this perspective, a study was 
carried out to analyze how the resignification in the teaching of statis-
tics through a techno-pedagogical strategy oriented from project-based 
learning with integration of ICT, affects the understanding of statistical 
graphics by the students. The study was oriented from qualitative re-
search, with a socio-critical approach, under the methodological design 
of action research. Based on the execution of the didactic intervention 
strategy, significant improvements were evidenced in the understanding 
of statistical graphics by the students. It is concluded that the PBL arti-
culated with ICTs constitute an innovative learning environment in which 
students can appropriate knowledge that enables the achievement of 
school objectives in the conceptual domain of statistics.

Keywords: Primary Education, statistical graphics, reading levels and 
construction.

Introducción

En el sistema educativo colombiano la estadística tiene como fin propor-
cionar a los estudiantes una cultura estadística y promover el desarrollo 
del razonamiento estadístico. Esto permitirá que el futuro ciudadano 
pueda interpretar y analizar críticamente la información que observa 
en diferentes medios de comunicación (Diaz-Levicoy, Osorio, Arteaga 
& Rodríguez-Alveal, 2018). De igual manera, busca que el alumno pue-
da construir y analizar gráficos estadísticos, para inferir conclusiones y 
tomar decisiones sobre los mismos (Rincón, 2019). Estas habilidades 
de lectura y construcción de gráficos estadísticos en estudiantes de 
primaria se pueden desarrollar gradualmente, como lo establecen los 
Lineamientos Curriculares (1998), Estándares Básicos de Competen-
cias (MEN, 2006), Derechos Básicos de Aprendizaje (2016) y Mallas de 
Aprendizaje (2018) del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos los alumnos desarrollan acti-
vidades descontextualizadas de forma mecánica, abordando las temá-
ticas sin la importancia y el rigor que requieren, ya que desconocen el 
valor que poseen para la vida. 

Con base en lo anterior, en el presente estudio se planteó como objeti-
vo principal, analizar la incidencia del Aprendizaje Basado en Proyectos 
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con integración de TIC en la comprensión de gráficos estadísticos por 
parte de los estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa Téc-
nica rural el Crucero de Sogamoso (Colombia). Para ello, se planeó el 
desarrollo de un proyecto estadístico, por medio de la implementación 
de una cartilla guía. Esta estrategia se adecuó teniendo en cuenta las 
actuales circunstancias generadas por la pandemia del COVID-19, adop-
tando el modelo educativo de “estudio en casa”.

La investigación desarrollada fue de tipo cualitativo, con enfoque socio 
crítico, bajo un diseño metodológico de Investigación-Acción, lo cual 
permitió realizar descripciones detalladas del fenómeno estudiado, 
acercando al investigador a la realidad de los sujetos observados. Por 
consiguiente, se realizaron interpretaciones minuciosas de los resulta-
dos obtenidos por los estudiantes, en el desarrollo del proyecto esta-
dístico con base en dos categorías de análisis, Niveles de Lectura de 
gráficos estadísticos y construcción de gráficos estadísticos. 

Para evaluar el avance alcanzado por los estudiantes se implementó 
una prueba diagnóstica como preámbulo al desarrollo de la estrategia 
didáctica, y una prueba final donde se determinó el porcentaje de éxito 
en cada uno de los niveles propuestos, ajustados de acuerdo con las ca-
tegorías de análisis del proyecto. Los resultados iniciales mostraron que 
los estudiantes presentaban falencias en la comprensión de gráficos 
estadísticos, por lo cual se ubicaron en niveles muy básicos de lectura y 
construcción de los mismos. Sin embargo, después de implementada la 
estrategia se encontró que el 100% de los estudiantes lograron realizar 
correctamente la lectura literal de la información presente en el gráfico y 
mejoraron en la realización de cálculos sencillos y en la construcción de 
un gráfico estadístico, potencializando de esta manera el análisis crítico 
de la información presente en los gráficos.

Lo anterior evidencia que el Aprendizaje Basado en Proyectos, con inte-
gración de TIC, permitió a los estudiantes potencializar sus habilidades 
y mejorar su capacidad de comprensión e interpretación de gráficos 
estadísticos, así como elevar su nivel en la construcción de éstos, favo-
reciendo de esta manera su razonamiento estadístico. 
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Referentes teóricos

En el siguiente apartado se describen los principales fundamentos teó-
ricos que sustentan la investigación. En primer lugar, un acercamiento a 
los gráficos estadísticos, en el cual se resalta el significado de compren-
der un gráfico y los niveles de lectura y construcción de éstos. Finalmen-
te, un apartado sobre el aprendizaje basado en proyectos ABP y el papel 
de las herramientas TIC en la comprensión de gráficos estadísticos.

Comprensión de un gráfico estadístico 
La comprensión de un gráfico estadístico es un proceso complejo que 
requiere la interpretación de cada uno de sus elementos, así como del grá-
fico en su conjunto (Arteaga, Diaz-Levicoy y Batanero, 2018, p. 50). Ade-
más, es una competencia que se desarrolla gradualmente, promoviendo 
la construcción de la cultura estadística en la persona (Arteaga, Batanero, 
Cañadas y Contreras, 2011). Uno de los primeros autores que reconoce la 
complejidad de un gráfico estadístico es Bertín (1967, citado por Arteaga, 
Diaz-Levicoy y Batanero, 2018), quien plantea una teoría semiótica en la 
que identifica las siguientes etapas en el proceso de lectura de un gráfico: 

Identificación externa: se refiere a reconocer los elementos conceptua-
les asociados al mundo real que se están representando en el gráfico. 
Es decir, identificar información correspondiente a las variables repre-
sentadas, el objetivo del gráfico, el origen de los datos, el tamaño de la 
muestra etc.

Identificación interna: se basa en identificar las dimensiones que se 
consideraron en la construcción del gráfico. Por ejemplo, la escala y la 
traducción que ésta tiene aplicada a la situación real.

Percepción de la correspondencia: “consiste en la puesta en relación o 
correspondencia de cada elemento del gráfico con la realidad represen-
tada” (Batanero, Diaz – Levicoy & Arteaga, 2018 p. 51). De esta manera 
se pueden obtener conclusiones sobre las variables referentes a la si-
tuación real representada.

Bertín, afirma que una persona tiene una comprensión gráfica si sabe 
establecer las relaciones anteriores en la interpretación o construcción 
de gráficos.
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Niveles de lectura de un gráfico estadístico
Los niveles de lectura e interpretación enmarcan aquello que el estudiante 
logra visualizar e interpretar en el gráfico, es decir si puede leerlo en forma 
literal, hacer comparaciones, predecir lo que puede suceder y asumirlo de 
manera crítica. Cursio (1989, Citado por Arteaga, Diaz-Leviacoy & Batanero, 
2018) definió los siguientes niveles de lectura de un gráfico estadístico. Es-
tos niveles fueron complementados por Frield, Bright y Cursio (2001, citado 
por Arteaga, Batanero, Contreras & Cañadas, 2011) agregando un nivel más:

Lectura literal (leer los datos): el estudiante únicamente lee de forma 
literal el gráfico sin hacer interpretaciones o relaciones de éste. Por 
ejemplo, en un gráfico de barras interpretar la variable de alguno de los 
ejes, para lo cual el estudiante solo debe leer el título asociado al eje.

Interpretar los datos (leer dentro de los datos): implica que el estu-
diante además de leer de forma literal también haga comparaciones 
de los datos representados. Para ello debe hacer ejercicios aritméticos 
sencillos como por ejemplo obtener el valor medio.

Hacer una inferencia (leer más allá de los datos): el estudiante debe 
realizar predicciones a partir de los datos observados, pero en informa-
ción que no aparece en el gráfico. Por ejemplo, con la información sobre 
las ventas promedio de un almacén durante tres meses predecir cuánto 
se podrá vender en el cuarto mes.

Valorar los datos y la gráfica (leer detrás de los datos): consiste en 
valorar de manera crítica el gráfico, específicamente en cuanto a la ve-
racidad del método de recolección de datos, la forma en que se ha cons-
truido, o las afirmaciones que se hacen con respecto a su contenido.

Niveles de complejidad semiótica asociados
a la construcción de gráficos estadísticos
Los niveles de complejidad semiótica asociados a la construcción de grá-
ficos estadísticos fueron propuestos por Batanero, Arteaga & Ruiz (2010). 
Estos se diseñaron “bajo la premisa de que la construcción de un gráfico 
estadístico es una actividad semiótica que puede ser compleja según los 
objetivos matemáticos que intervienen” (Arteaga, Diaz-Levicoy & Batane-
ro, 2017, p. 5). Los niveles de complejidad semiótica asociados a la cons-
trucción de gráficos estadísticos se presentan en la fig.1 



135

Aprendizaje Basado en Proyectos con integración de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la comprensión de gráficos estadísticos

Figura 1. Niveles de complejidad semiótica asociados a la construcción de gráficos 
estadísticos.

Fuente. Autor basado en Batanero, Arteaga y Ruiz (2010)

Con base en estos planteamientos consideramos el proceso de com-
prensión de un gráfico estadístico como la integración de dos catego-
rías: el nivel de lectura e interpretación que tenga el estudiante según 
los niveles planteados por Cursio (1989) y Frield, Bright y Cursio (2001), 
y el nivel de complejidad semiótica asociado a la construcción de un 
gráfico estadístico (Batanero, Arteaga y Ruiz, 2010).

Aprendizaje Basado en Proyectos
Maldonado (2008) afirma que “El ABP aplicado en los cursos, propor-
ciona una experiencia de aprendizaje que involucra al estudiante en un 
proyecto complejo y significativo, mediante el cual desarrolla integral-
mente sus capacidades, habilidades, actitudes y valores” (p.160). Lo 
cual beneficia la comprensión de las temáticas y permite el desarrollo 
de ambientes de aprendizaje más cercanos a las necesidades de los 
educandos. Desde una perspectiva cercana a la investigación desarro-
llada, Batanero y Diaz (2011) esbozan que la importancia de trabajar 
la estadística mediante proyectos radica en que éstos permiten con-
textualizarla, atribuyendo sentido a los conceptos y procedimientos 
estadísticos que aprenden. Además, refuerzan la motivación e interés 
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del alumno especialmente si ellos escogen el tema o problema sobre 
el cual quieren indagar. De esta manera, se logra demostrar que la es-
tadística no solo se reduce a contenidos matemáticos, sino que tiene 
aplicaciones en el mundo real.

La ejecución de dichos proyectos estadísticos implica una secuencia de 
pasos organizados (Fig.2). En primer lugar, se inicia con el planteamien-
to de preguntas por parte de los estudiantes, donde el papel del docente 
consiste en brindar la orientación necesaria, para pasar del tema gene-
ral a una pregunta problema que pueda contestarse. El proyecto debe 
orientarse de tal manera que los alumnos logren practicar las técnicas 
estadísticas de recolección de datos reales, organización, representa-
ciones distintas, análisis e interpretación, y así contribuir a la mejora de 
capacidades de argumentación, formulación de conjeturas y obtención 
de resultados, para establecer las conclusiones que se plasmarán en un 
informe final oral y/o escrito (Batanero & Diaz, 2011).

Figura 2. Esquema del desarrollo de un proyecto estadístico.

Fuente: Batanero & Díaz (2011).

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la compren-
sión de gráficos estadísticos 

Según Belfiori (2014) el uso de TIC en procesos de enseñanza de con-
ceptos estadísticos “no se hace con intención de sólo resolver ejerci-
cios mecánicos, sino propiciar la adquisición de los conocimientos a 
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través de distintas formas de obtener información y luego compartir 
los resultados de las tareas realizadas” (p. 5). En cuanto al desarrollo 
de actividades de aprendizaje y el abordaje de los aspectos correspon-
dientes al tema de gráficos estadísticos, el estudiante encuentra en las 
herramientas TIC un aliado que le facilita el procesamiento de datos y 
le permite visualizar el comportamiento de éstos. Con respecto a las 
herramientas TIC específicas para trabajar temáticas en estadística, se 
pueden utilizar desde software complejo, hasta los programas comu-
nes que poseen las computadoras, tabletas y celulares, tales como la 
planilla de cálculo de Excel y el programa Geogebra (Belfiori, 2014). Por 
lo cual las opciones para trabajar estas temáticas son muy variadas, lo 
importante en este aspecto es tener un buen manejo de la aplicación 
que se va a utilizar.

Finalmente, las herramientas TIC le brindan al docente la posibilidad 
de crear un conjunto de recursos de contenido, que posibiliten la orien-
tación de la temática, dirigiendo al estudiante para que construya las 
competencias que se busca desarrollar (Badia & García, 2006). De esta 
forma mediante los recursos tecnológicos se puede crear tutoriales ex-
plicativos a través de programas de edición de video, desarrollar juegos 
enfocados en el tema con aplicaciones como Educaplay, ubicar espa-
cios de consulta o publicación relacionados con la temática del área, 
mediante blogs o redes sociales; entre muchas otras opciones.

Metodología

La presente investigación fue orientada bajo un enfoque cualitativo, 
pues se realizaron descripciones detalladas del desempeño de los es-
tudiantes antes y después del desarrollo del proyecto estadístico “Mis 
compañeros de Dichavita”. Realizando la comparación del porcentaje 
de éxito en cada una de las categorías de análisis, la descripción de las 
competencias alcanzadas en las etapas del proyecto y la incidencia de 
la implementación de las TIC; conforme a lo expuesto por Hernández, 
Fernández, & Baptista, (1998), quienes aseguran que “el enfoque cuali-
tativo se basa en descripciones detalladas de situaciones, eventos, per-
sonas, interacciones y las manifestaciones que se generan durante el 
proceso investigativo, las cuales van refinándose conforme se recaban 
más datos, para finalmente obtener el resultado del estudio”(p. 9). Por 
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otra parte, la investigación responde al paradigma socio-crítico, ya que a 
través del análisis de situaciones reales y cercanas a los estudiantes se 
fortaleció la comprensión de los gráficos estadísticos, promoviendo la 
autorreflexión y la construcción de significados asociados a los concep-
tos y procedimientos involucrados, a partir de los intereses y necesida-
des del grupo de estudio, siguiendo así, los planteamientos de Alvarado 
& García (2008).

Finalmente, el estudio se sustenta en la Investigación- Acción, en don-
de el docente investigador es sujeto activo de su práctica investigativa, 
brindando respuestas concretas a las problemáticas que se presentan, 
a través de reflexiones constantes que se propician en dicho proceso. 
Elliot (1994, citado en Barrios y Medina, 2017) plantea que la finalidad 
de la Investigación - Acción es “mejorar las prácticas educativas dentro 
y fuera del aula sometidas a la observación, reflexión y al cambio” (p.23). 
El conocimiento crítico y teórico es construido a través del dialogó y la 
integración con los colegas y estudiantes, donde el propósito educativo 
es mejorar la práctica, al tiempo que se incrementa la comprensión que 
de ella se tiene y de los contextos en los que se realiza (Colmenares, 
2008).

Sujetos participantes
La investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Técnica El 
Crucero, sede Dichavita, la cual se encuentra ubicada en el sector rural 
de la ciudad de Sogamoso Colombia. La población objeto de estudio 
estuvo constituida por seis niñas y cinco niños de grado cuarto, cuyas 
edades oscilan entre los 10 y 11 años. El nivel socioeconómico de las 
familias es bajo, ubicado en los estratos uno y dos, de manera que los 
estudiantes contaban con muy pocos recursos tecnológicos para el 
apoyo del aprendizaje en casa.

Categorías de análisis
Para el diseño y evaluación de la estrategia mencionada se establecie-
ron dos categorías facilitando así, el análisis del desempeño de los estu-
diantes en la lectura y construcción de gráficos estadísticos:

Categoría 1. Lectura e interpretación de gráficos estadísticos: para 
evaluar el nivel alcanzado por los estudiantes en lectura e interpretación 
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de gráficos estadísticos, tanto en la prueba diagnóstica como final, se 
utilizaron los niveles definidos y estructurados por Friel, Bright y Cursio 
(2001) y ampliados por Batanero & Godino (2002). 

Categoría 2. Construcción de gráficos estadísticos: para evidenciar el 
nivel alcanzado por los estudiantes en la construcción de gráficos esta-
dísticos se utilizaron los niveles de complejidad semiótica asociados a 
la construcción de éstos, según Arteaga, Batanero y Ruiz (2010).

Teniendo en cuenta el grado de escolaridad de la población objeto de 
estudio, se planteó que los estudiantes alcanzaran los niveles I, II de 
lectura e interpretación de gráficos estadísticos, junto con un nivel IV, 
entendido como la lectura crítica de la información. En cuanto al nivel 
de construcción de gráficos estadísticos se esperaba que los estudian-
tes desarrollarán con éxito las tareas correspondientes hasta el nivel III. 
Para evaluar las estrategias ABP (Proyecto estadístico) y la integración 
de las TIC se diseñaron las respectivas rúbricas. La evaluación del pro-
yecto estadístico giró en torno a la correcta ejecución de cada una de 
las etapas orientadas mediante la cartilla, junto con el perfeccionamien-
to de las técnicas estadísticas, incluida la buena interpretación y calidad 
de la exposición del informe final, la buena integración del estudiante 
al equipo y finalmente su contribución al trabajo colectivo (Starkings, 
1997, citado por Batanero & Díaz, 2011). La integración de las TIC fue 
evaluada según el uso adecuado de los recursos, su manejo e inciden-
cia en la adquisición de nuevas habilidades asociadas a la construcción 
y comprensión de gráficos estadísticos. 

Etapas del estudio
Las etapas del presente estudio corresponden a las fases propuestas 
en la teoría de la Investigación-Acción, como se muestra a continuación:

Fase diagnóstica: se planeó y aplicó una prueba diagnóstica, para iden-
tificar el nivel inicial que manifiestan los estudiantes de grado cuarto de 
la Institución Educativa El Crucero, con respecto a los niveles de com-
prensión de gráficos estadísticos, entendida como la lectura, interpreta-
ción y construcción de éstos.

Fase de planificación de la estrategia didáctica: se implementó una 
encuesta vía telefónica a cada educando, con la cual se definió la temá-



140

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

tica del proyecto estadístico a desarrollar. Además, se diseñó la cartilla 
guía con secuencias didácticas constructivistas y se seleccionaron los 
recursos TIC necesarios para la orientación y desarrollo del proyecto 
estadístico.

Fase de acción: se procedió a la aplicación de la estrategia didáctica de 
ABP con la integración de TIC, mediante el proyecto estadístico deno-
minado “Mis compañeros de Dichavita”. Para ello se contó con la orien-
tación de la cartilla guía diseñada previamente y con la participación 
de los estudiantes, ya que ellos mismos se encargaron de recolectar, 
organizar y analizar los datos, que les permitieron dar respuesta a la 
pregunta problema del proyecto estadístico.

Fase de reflexión y evaluación: fue necesario realizar un análisis e in-
terpretación de las producciones de los estudiantes durante el desa-
rrollo del proyecto estadístico, con la implementación de recursos TIC 
y la contrastación de los resultados de las pruebas diagnóstica y final 
teniendo en cuenta las dos categorías de análisis mencionadas en el 
apartado anterior.

Resultados y discusión

A continuación, se describen los resultados encontrados en cada una de 
las fases implementadas en el presente trabajo investigativo.

Fase diagnóstica: desempeño inicial de los estudiantes en relación con 
la comprensión de gráficos estadísticos 

Los estudiantes presentaron la prueba diagnóstica con una duración de 
dos horas, la cual estuvo conformada por cinco ítems que involucraron 
gráficos de líneas, de barras y pictogramas, cuyas respuestas fueron 
analizadas a la luz de las categorías de análisis relativas a la compren-
sión de gráficos estadísticos. Así se logró tener una aproximación al 
nivel inicial de comprensión de gráficos estadísticos manifestados por 
los estudiantes de la población objeto de estudio. 
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Niveles iniciales de lectura e interpretación de gráficos esta-
dísticos (categoría 1)
Los resultados respecto al nivel máximo de lectura alcanzado por los 
estudiantes fueron clasificados teniendo en cuenta el porcentaje de éxi-
to de las tareas asociadas a cada nivel e involucradas en cada ítem, 
teniendo en cuenta los niveles de lectura identificados por Friel, Brigth y 
Cursio (2001) a los cuales se agregó el nivel 0:

Nivel 0: cuando el estudiante no alcanza el nivel mínimo de lectura literal 
de la información del gráfico, es decir que las respuestas a los incisos 
que evalúan el nivel I son incorrectas o no son contestadas y no logra 
responder de manera adecuada las preguntas de los demás niveles.

Nivel I: cuando el estudiante responde correctamente los incisos que 
evalúan el Nivel I de lectura, pero no supera el 60% de respuestas correc-
tas en los niveles II y IV de lectura.

Nivel II: cuando el estudiante responde correctamente los incisos que 
evalúan el Nivel I de lectura y supera el 60% de acierto en las respuestas 
de los incisos que evalúan el Nivel II, pero no logra superar el 60% de 
respuestas correctas o parcialmente correctas en el nivel IV. 

Nivel IV: cuando el estudiante responde correctamente los incisos que 
evalúan los Niveles I, II y IV de lectura, superando el 60% de acierto en 
las respuestas de los incisos. Es decir que en la mayoría de las pregun-
tas de la prueba diagnóstica presenta respuestas correctas o parcial-
mente correctas.

El nivel III: no fue considerado en la presente investigación, debido a 
que hace referencia a interpolaciones y predicciones, y para el nivel de 
escolaridad de los educandos es inapropiado, ya que se requieren otros 
procedimientos estadísticos que no se estudian en primaria como las 
rectas de regresión.

Para determinar el porcentaje de éxito alcanzado por cada uno de los 
estudiantes en los niveles anteriormente descritos se tuvieron en cuen-
ta las respuestas correctas en cada inciso como se muestra en la si-
guiente figura.
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Gráfico 1. Nivel máximo alcanzado por los estudiantes en la lectura e interpretación 
de gráficos estadísticos 

En el Gráfico 1, se observa que el nivel de lectura e interpretación más 
frecuente según la intencionalidad de cada ítem, es el Nivel I (leer los da-
tos, 45,45%), lo que indica la lectura literal de la información presente en 
el gráfico estadístico del ítem 1. En el nivel II (leer dentro de los datos), 
que supone hacer comparaciones y operaciones con la información del 
gráfico estadístico, se ubica el 27.27% de los estudiantes. Finalmen-
te, se encontró que el porcentaje de estudiantes que logra alcanzar la 
lectura crítica de los datos (Nivel IV, 9.09%), es muy mínimo respecto 
a los anteriores niveles. Por otro lado, se observa estudiantes que no 
logran alcanzar el nivel mínimo de lectura de un gráfico (18.18%), es 
decir no responden correctamente ninguno de los incisos de los niveles 
de lectura e interpretación. Para establecer en este estudio el porcentaje 
de estudiantes que alcanzan un nivel en específico, se tuvo en cuenta 
que quien llega al nivel II, ha logrado superar el nivel 0 y el nivel I y de la 
misma manera es posible afirmar que quien logra el nivel IV, ha supera-
do correctamente las actividades de los niveles I y II. Por lo anterior es 
posible afirmar que el porcentaje de estudiantes que alcanzan el Nivel 
I es de 81,81%, ya que solo los estudiantes que quedan en el nivel 0, no 
logran leer literalmente la información del gráfico, respecto al nivel II el 
porcentaje de éxito es de un 36,36% y únicamente un 9,09% alcanzó el 
nivel IV o la lectura crítica de la información.
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Niveles de complejidad semiótica asociados a la construc-
ción de gráficos estadísticos (Categoría Nº2)

Es importante anotar que a través de los niveles de complejidad se-
miótica fue evaluada la construcción de gráficos estadísticos, donde 
los estudiantes realizaron gráficos insuficientes para la representación 
correcta la información. Se enfatiza que dos estudiantes no alcanzaron 
el nivel I de complejidad semiótica, debido a que se dibujaron a sí mis-
mos y no representaron ninguno de los datos suministrados, sin em-
bargo, los demás estudiantes lograron representar los datos de manera 
agrupada, calculando sus frecuencias respectivas por lo que es posible 
asegurar que superaron el nivel II de complejidad ubicándose en el nivel 
III con falencias en la asignación de rótulos de los ejes y el título del 
gráfico. A continuación, se describen a detalle los resultados obtenidos. 

Tabla 2. Porcentaje de éxito según la naturaleza de las respuestas asociados a la 
construcción del gráfico estadístico.

Porcentaje de éxito en la construcción de un gráfico estadístico
Tipo de respuesta Porcentaje 

No realizó la construcción 0%

Incorrecta 36,36%

Parcialmente correcta 63,63%

Correcta 0%

De acuerdo con las respuestas obtenidas se observó que la mayoría de 
estudiantes no lograron realizar cálculos sencillos con la información 
presente en el gráfico. Además, se les dificultó determinar el total de 
datos y no interpretaron de manera crítica la información representada 
en un gráfico. Adicionalmente, se encontró que dos estudiantes no lo-
graron identificar ni leer la información que presenta un gráfico estadís-
tico y ningún estudiante logró realizar un gráfico estadístico de manera 
correcta. Con lo expuesto anteriormente se logró establecer que los es-
tudiantes presentaban dificultades en la comprensión e interpretación 
de gráficos estadísticos y en la construcción de éstos. 
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Fase planificación de la estrategia 
Para definir la temática más adecuada para el proyecto estadístico, 
se buscó partir de las temáticas cercanas y de mayor interés para los 
educandos, motivo por el cual se diseñó y aplicó la encuesta “Intereses 
de investigación” a los estudiantes, identificando como tema de interés 
general los gustos y preferencias de los compañeros de los diferentes 
grados de escolaridad de la sede Dichavita.

Fase acción: implementación del proyecto estadístico
Después de definida la temática a abordar, se procedió al desarrollo del 
proyecto estadístico “Mis compañeros de Dichavita”; orientado a través 
de la cartilla Guía “Construyendo y Analizando Gráficos estadísticos”, 
ya que por motivo de la Pandemia del Covid-19 no fue posible la inte-
racción con los educandos de manera presencial. A continuación, se 
describen las etapas implementadas durante el proyecto.

Tabla 3. Descripción de las etapas del proyecto estadístico

Etapas del 
ABP

(Batanero & 
Diaz, 2013)

Etapas en la 
cartilla guía Actividades

¿Qué se pretende?
(Conceptos, proce-
dimientos, gráficos 

estadísticos)

Comienzo Introducción
Historieta de Willy 
invitando a desarrollar el 
proyecto

Motivar al estudiante 
para que aborde el desa-
rrollo del proyecto con la 
mejor disposición.

El problema
Plantear las 
preguntas
Hace parte 
del plantea-
miento del 
problema

Diseño y aplicación de la 
Encuesta “Intereses de 
investigación”. Luego se 
planteó como pregunta 
de investigación:
¿Cuáles son los gustos 
y preferencias de mis 
compañeros de Dicha-
vita?

Plantear la pregunta 
problema para dar 
respuesta mediante el 
desarrollo del proyecto.
Desarrollar la competen-
cia relativa al conoci-
miento y la interacción 
con el entorno.
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Etapas del 
ABP

(Batanero & 
Diaz, 2013)

Etapas en la 
cartilla guía Actividades

¿Qué se pretende?
(Conceptos, proce-
dimientos, gráficos 

estadísticos)

Recolección 
de datos

¿Cómo reco-
ger informa-
ción o datos 
sobre algo 

que queremos 
conocer? 

Orientación sobre el 
concepto de encuesta y 
elaboración de la misma, 
para conocer los gustos 
de los compañeros de 
escuela.

Comprender el concepto 
de encuesta y el objetivo 
para el cual fue diseñada.
Experimentar la necesidad 
de los datos y conocer 
formas para recopilarlos

Recolección 
de datos

Reconozca-
mos el tipo de 
información 

que recolecta-
mos

Análisis de las preguntas 
de la encuesta recono-
ciendo el concepto de 
variable y definiendo si las 
mismas son cualitativas o 
cuantitativas.

Comprender el concepto 
de variable, sus valores 
y tipologías, a través del 
análisis y clasificación de 
las variables definidas en 
la encuesta.

Organizar, 
analizar e 

interpretar los 
datos

¿Cómo 
organizamos 

la información 
recolectada 
mediante la 
encuesta?

Elaborar tablas de 
frecuencia y utilizar este 
recurso para organizar los 
datos recolectados.
construcción de un 
diagrama de barras 
utilizando las tablas de 
frecuencia. 

Construir y comprender 
tablas de frecuencia para 
cada variable y a partir de 
ellas elaborar los diagra-
mas de barras.

Elaboremos 
otro tipo de 

gráfica con la 
variable N° 3 

de la encuesta

Construcción de un picto-
grama apoyado con el uso 
de las herramientas TIC.

Construir e interpretar un 
pictograma.
Desarrollar razonamiento 
estadístico para organizar 
la información y represen-
tarla en gráficos.

Represen-
tación de la 

variable horas 
de estudio con 
diagramas de 

líneas.

Construcción de un 
diagrama de líneas 
reforzado con el uso de 
las herramientas TIC.

Construir e interpretar un 
diagrama de líneas.

Conozcamos 
un programa 
de computa-
dor o celular, 

que nos facili-
ta el trabajo en 

Estadística

Orientación para usar la 
herramienta Excel en el 
procesamiento de datos 
recolectados, y para la 
construcción de los 
gráficos estadísticos. 

Utilizar las herramientas 
TIC para facilitar el pro-
cesamiento de los datos 
recolectados y comparar 
los resultados con lo efec-
tuado manualmente. 

Tabla 3. Descripción de las etapas del proyecto estadístico (Continuación)
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Etapas del 
ABP

(Batanero & 
Diaz, 2013)

Etapas en la 
cartilla guía Actividades

¿Qué se pretende?
(Conceptos, proce-
dimientos, gráficos 

estadísticos)

Analizando e 
interpretando 
gráficos esta-

dísticos

Los estudiantes ponen 
a prueba las habilidades 
construidas durante el 
desarrollo del proyecto, 
a través del análisis de 
situaciones del contexto 
representadas en gráficos 
estadísticos. 

Potencializar las habilida-
des construidas en etapas 
anteriores referentes a la 
comprensión de gráficos 
estadísticos.

Resolver el 
problema 

Escribir el 
informe.

Socializando 
los resultados 
del proyecto 
estadístico 

“Mis com-
pañeros de 
Dichavita”

Socialización de los 
resultados obtenidos 
mediante el desarrollo del 
proyecto estadístico ex-
poniendo las conclusio-
nes a las que llegaron.

Demostrar las habilida-
des construidas sobre la 
comprensión de gráficos 
estadísticos dando 
respuesta a la pregunta 
planteada al inicio del 
proyecto. 
Desarrollar habilidades 
para interpretar, analizar 
los gráficos estadísticos 
y obtener conclusiones

El desarrollo de las etapas anteriormente descritas permitió que los estu-
diantes partieran de la información recolectada de sus compañeros, y bajo 
el análisis de la misma mejoraran la comprensión de los conceptos básicos 
de variable, tabla de frecuencias y organización de datos. De esta manera 
construyeron de manera inductiva los gráficos estadísticos e identificaron 
sus elementos básicos, para así fortalecer las habilidades de interpretación 
y construcción de Éstos. Al finalizar cada una de las etapas de la cartilla, en 
el apartado actividades TIC, se encontraban unas ventanas de acceso don-
de los estudiantes debían visualizar videos complementarios y desarrollar 
las actividades interactivas de la plataforma Educaplay. Estas actividades 
ayudaron a fortalecer y afianzar la comprensión en la temática abordada, y 
a la vez contribuyeron a resolver dudas y mostrar la aplicabilidad que tienen 
los gráficos estadísticos en situaciones del contexto.

Fase de reflexión y evaluación
Después del desarrollo de las etapas anteriormente mencionadas, junto 
con el análisis y socialización de los resultados del proyecto, los estu-

Tabla 3. Descripción de las etapas del proyecto estadístico (Continuación)
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diantes del grado cuarto, presentaron una prueba final, para evidenciar la 
incidencia de la metodología ABP con integración de TIC, en el porcentaje 
de éxito en los diferentes niveles de comprensión y construcción de gráfi-
cos estadísticos. Para evaluar el porcentaje de éxito alcanzado por cada 
uno de los estudiantes en los niveles descritos anteriormente se realizó 
una comparación de resultados de la prueba diagnóstica y la prueba final, 
teniendo en cuenta las categorías de análisis del proyecto en mención. 

Categoría 1: niveles de lectura e interpretación asociados a la 
comprensión de gráficos estadísticos
Al comparar los resultados, se evidencia un mayor porcentaje de éxito 
en los niveles I, II y IV, respecto a la prueba diagnóstica destacándose 
que los estudiantes logran superar con éxito el nivel I de lectura e in-
terpretación en la prueba final, como se muestra en la siguiente figura. 

Gráfico 2. Comparación de resultados de los estudiantes en la prueba diagnóstica 
y prueba final.

Los resultados obtenidos en la prueba final muestran como los estudiantes 
que se encontraban en el nivel 0 de lectura e interpretación de gráficos esta-
dísticos, mejoraron sus habilidades y superaron de dichas falencias ubicán-
dolos en el Nivel I de lectura. Como evidencia de ello, se tiene que el 100% 
de los estudiantes después de implementada la estrategia, respondieron de 
manera satisfactoria los incisos correspondientes al nivel I (leer los datos), 
lo que indica que los educandos reconocen los elementos de un gráfico y 
los asocian según la situación que amerita la respuesta. Este resultado es 
muy similar al alcanzado en el estudio de Batanero, Díaz-Leviacoy & Arteaga 
(2018) con un porcentaje de éxito del 98% en una población objeto de estu-
dio de grado 6º y 7º de educación básica y en el estudio de Duran, Martínez 
& Olivo (2013), donde los estudiantes de grado Cuarto de primaria alcanza-
ron un 95% de éxito en este mismo nivel. A continuación, se muestran los 
resultados de uno de los estudiantes que presentaron dicha mejora.
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Tabla 4. Respuesta Estudiante (E1) en el ítem N°1, correspondientes al nivel I de 
lectura en la prueba diagnóstica y Prueba Final

Respuesta Incorrecta Estudiante E1
Prueba diagnóstica

Respuesta correcta de Estudiante E1
Prueba final

De igual manera, se resalta que los estudiantes presentaron un mayor 
porcentaje de éxito en la prueba final al momento de responder los ítems 
que evaluaban el nivel II de lectura, logrando un porcentaje de éxito del 
63,4% siendo muy superior al porcentaje del 36.36% obtenido en la prue-
ba diagnóstica. Este es un porcentaje relativamente alto al compararse 
con el trabajo de Evangelista (2013), donde se alcanzaron valores entre el 
41 al 51% y similar a lo alcanzado en Batanero, Díaz-Leviacoy & Arteaga 
(2018), donde los estudiantes llegaron al nivel II, en un 64,3%. Por lo tan-
to, se evidencia que los educandos de esta investigación, presentan una 
mejora significativa en la realización de cálculos sencillos para determinar 
información que no aparece en el gráfico, como se muestra en la Tabla 5.

Tabla 5. Respuesta Estudiante (E7) en el ítem 2, correspondientes al nivel II de 
lectura en la prueba diagnóstica y Prueba Final

Respuesta Incorrecta de Estudiante E7
Prueba diagnóstica

Respuesta correcta de Estudiante E7
Prueba final
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Para el caso del nivel IV, se destaca que el 27,3% de los estudiantes 
lograron alcanzarlo siendo este un resultado superior al obtenido por 
Batanero, Díaz-Leviacoy & Arteaga (2018), en donde evalúa la argumen-
tación de la veracidad y/o falsedad de dos afirmaciones y solo es alcan-
zado por un 6,4% con las respuestas de la primera afirmación y en un 
13% con la justificación de la segunda afirmación, evidenciando que los 
estudiantes lograron mejorar el análisis crítico de la información sumi-
nistrada en un gráfico estadístico, ya que se pasó de un porcentaje de 
éxito del 9,09% en la prueba diagnóstica al 27,3% en la prueba final. A 
continuación, se muestran los resultados de uno de los estudiantes que 
presentaron dicha mejora.

Tabla 6. Respuesta Estudiante (E6) en el ítem N°4 / inciso A, correspondientes a la 
prueba diagnóstica y la prueba final

Respuesta incorrecta de Estudiante. E6. 
Prueba diagnóstica

Respuesta correcta de Estudiante. E6
Prueba final

Por lo anterior es posible mencionar que los estudiantes presentaron 
una mejora significativa en la interpretación de gráficos estadísticos, 
después de la implementación de la estrategia didáctica. 

Categoría N°2. Construcción de gráficos estadísticos
Para el análisis del desempeño de los estudiantes en esta categoría, 
se propuso en el ítem N°5, la construcción de un gráfico estadístico 
que representará la información brindada. Los resultados se muestran 
a continuación.
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Tabla 7. Porcentaje de éxito según la naturaleza de las respuestas asociados a la 
construcción del gráfico estadístico.

Porcentaje de éxito en la construcción de un gráfico estadístico
Tipo de respuesta Porcentaje 

No realizo la Construcción 0%
Incorrecta 0%

Parcialmente Correcta 36,36%
Correcta 63,63%

Se evidencia que el 100% de los educandos realizaron la construcción del 
grafico estadístico solicitado, destacándose que el 63,63% de los educan-
dos realizaron el grafico correctamente y solo el 36,36% olvido agregarle 
los rótulos y etiquetas correspondientes. (Tabla 7). Finalmente, se desta-
ca que los dos estudiantes que en la prueba diagnóstica se dibujaron a sí 
mismos como respuesta a la construcción de un gráfico estadístico, en 
el desarrollo de la prueba final realizaron la construcción parcialmente 
correcta del gráfico de barras, omitiendo en este caso el título del grafico 
(E2) y la etiqueta de los ejes(E1).

Tabla 8. Respuestas construcción de un gráfico estadístico, resultados prueba 
diagnóstica- prueba final

Respuesta incorrecta de Estudiante E1
Prueba diagnóstica

Respuesta incorrecta de Estudiante E1
Prueba final.

Lo anterior evidencia una mejora significativa en la construcción de grá-
ficos estadísticos, después de aplicada la cartilla y la implementación 
de las diversas herramientas tecnológicas en el proceso.
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Niveles de complejidad semiótica asociados a la construc-
ción de gráficos estadísticos

Se evidenció que cerca del 63,63% de los educandos realizaron con éxi-
to la construcción de un gráfico estadístico, ubicándose en el nivel III de 
complejidad semiótica, ordenando y representando los datos según las 
frecuencias respectivas junto con el título de los gráficos y las etiquetas de 
los ejes, por lo cual mostraron una correcta interpretación de los gráficos 
construidos y la deducción de las conclusiones de Éste. Por otra parte, se 
destaca que el porcentaje restante de los educandos (36,36%) organizaron 
los datos de manera correcta asignaron la correspondiente frecuencia, pero 
olvidaron el título respectivo y las etiquetas de los ejes, motivo por el cual 
no fueron ubicados en el nivel III de complejidad semiótica, sino VA AQUÍ.

En el nivel II ya que representaron la información de manera parcialmen-
te correcta. A continuación, se muestran dos respuestas de las anterior-
mente descritas. 

Tabla 9. Construcción de gráficos estadísticos.

Construcción correcta del gráfico estadís-
tico E7 

Construcción parcialmente correcta del 
gráfico estadístico E2

Se demuestra así, que la implementación del proyecto estadístico “mis 
compañeros de Dichavita”, favoreció de manera significativa el desem-
peño de los estudiantes en las categorías de Lectura para la compren-
sión y construcción de los gráficos estadísticos en los estudiantes de 
grado Cuarto de la institución educativa técnica el Crucero del munici-
pio de Sogamoso Boyacá.
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Conclusiones

El propósito de este estudio fue determinar la incidencia del Aprendizaje 
Basado en Proyectos con integración de TIC en la comprensión de gráfi-
cos estadísticos con estudiantes de grado cuarto de Primaria. Finaliza-
da la investigación se generaron las siguientes conclusiones, las cuales 
se relacionan con los objetivos, los hallazgos a nivel institucional y per-
sonal, el impacto en los estudiantes y finalmente las recomendaciones.

Con la prueba diagnóstica se evidenció que los estudiantes presentaron 
falencias en la comprensión de gráficos estadísticos, entendida como 
las categorías de lectura y construcción de los mismos, ya que en el 
caso de la construcción ningún estudiante realizó el gráfico de mane-
ra correcta y en la categoría de lectura e interpretación solo el 81,81% 
logró leer correctamente la información que presenta el gráfico de ma-
nera literal, confirmando los resultados reflejados en la Prueba estanda-
rizada Saber del año 2017.

En el desarrollo del proyecto estadístico los estudiantes se mostraron 
motivados al usar información de sus compañeros, determinando los 
gustos y preferencias de los grados tercero y quinto de la sede Dichavita 
de la Institución. A lo largo de la aplicación de la cartilla guía, instru-
mento para orientar el desarrollo del proyecto, se logró demostrar que 
los estudiantes mejoraron la comprensión de los gráficos estadísticos, 
apropiándose de los conceptos, realizando los gráficos con todos sus 
elementos, logrando establecer un análisis correcto de los mismos y las 
conclusiones correspondientes. En cuanto a la presentación del informe 
final, se destaca que los estudiantes mostraron una mejora significativa 
en la interpretación de resultados.

Cabe recalcar que la orientación realizada fue en ocasiones difícil por el 
tema de la señal de internet y la coordinación de los horarios de los pa-
dres de familia. También se enfatiza que la recolección de información 
fue un proceso llamativo para los alumnos, lo cual permitió que desa-
rrollarán las actividades de la cartilla con mayor motivación e interés. 
Además, cada actividad sirvió de andamiaje para la potencialización de 
las habilidades correspondientes a la comprensión de gráficos estadís-
ticos y el trabajo en equipo.
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A lo largo de la aplicación de la estrategia se hizo evidente que el desa-
rrollo del proyecto estadístico fortaleció de manera significativa la com-
prensión de gráficos estadísticos ya que los estudiantes adquirieron 
el compromiso de aprender y potencializar las habilidades propias del 
análisis de datos, hecho que se demostró en los resultados obtenidos 
en la prueba final y la sustentación del proyecto estadístico, donde los 
educandos superaron sus errores iniciales alcanzando un mayor domi-
nio de las competencias propias del pensamiento Estadístico.

Por otra parte, se enfatiza que la implementación de las herramientas 
TIC favoreció significativamente el desarrollo del proyecto, ya que a tra-
vés de los videos se fortaleció la comprensión y afianzamiento del tema 
abordado. Además, las actividades interactivas diseñadas en la plata-
forma Educaplay contribuyeron en la potencialización de habilidades, 
evaluación y retroalimentación correspondiente. Finalmente, el Excel 
permitió la construcción de tablas y gráficos estadísticos que facilita-
ron la representación de la información recopilada y su interpretación.

Por lo que su inclusión permitió a los estudiantes aprender el uso de 
nuevas herramientas en el proceso del fortalecimiento de las compe-
tencias y habilidades estadísticas, motivo por el cual los recursos TIC 
se convierten en un aliado para la mejora de los procesos educativos, 
los cuales apoyados en el ABP favorecen el diseño de ambientes de 
aprendizaje innovadores y motivantes para los educandos, lo que incide 
en la mejora del desempeño y la consecución de resultados. 

Finalmente, se sugiere, implementar este estudio en otros ambientes 
escolares y con otras edades para evidenciar el nivel de comprensión 
de gráficos estadísticos de los estudiantes en la primaria, teniendo en 
cuenta el contexto de cada población y el currículo escolar y con base 
en ellas plantear estrategias para mejorar los niveles alcanzados.
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Resumen

La orientación espacial implica un componente importante en el desarrollo 
de la inteligencia humana, las habilidades físicas y cognitivas, también se 
interconectan con capacidades indispensable e inmersas en la ejecución 
de actividades de la vida cotidiana del sujeto, la resolución de conflictos 
reales o imaginarios y su desarrollo académico y/o profesional (Arrieta, 
2003). Desde este enfoque se presenta una investigación que tiene por 
objetivo fortalecer las competencias de orientación espacial a través de 
actividades educativas con realidad virtual. Para dar cumplimiento a este 
estudio se establece una metodología cuantitativa, de tipo descriptivo y 
con un diseño cuasiexperimental; de tal manera que se diseñó un pretest, 
un post-test y una propuesta pedagógica para abordar estas competencias 
en estudiantes del grado octavo con desempeño bajo. Los instrumentos 
abordaron tres variables principales: razonamiento espacial, visión y orien-
tación espaciales; adicionalmente como recurso virtual se utilizó el progra-
ma Minecraft (Mojang, 2020). La investigación logra corroborar la hipótesis 
planteada al evidenciar que el involucramiento de aquellas actividades 
innovadoras relacionadas con la realidad virtual en los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje, conllevan a los estudiantes con dificultades de apren-
dizaje en esta área a mejorar su desempeño y obtener puntajes superiores 
o paralelos a sus pares académicos, fortaleciendo así sus habilidades de 
orientación espacial. Se concluye que, la implementación de la herramienta 
tecnológica Minecraft, de realidad virtual fue muy adecuada para trabajar el 
desarrollo de las habilidades espaciales con los estudiantes. 

Palabras clave: competencias espaciales, realidad virtual, propuesta 
pedagógica, estudio cuantitativo.

Virtual reality as a tool for the development 
of spatial orientation competences

Abstract

Spatial orientation implies an important component in the development 
of human intelligence, physical and cognitive abilities, they are also inter-
connected with indispensable capacities and immersed in the execution 
of activities of the subject’s daily life, the resolution of real or imaginary 



165

La realidad virtual como herramienta para el desarrollo
de las competencias de orientación espacial

conflicts and their academic and / or professional development (Arrieta, 
2003). From this approach, an investigation is presented that aims to 
strengthen spatial orientation skills through educational activities with 
virtual reality. To comply with this study, a quantitative, descriptive metho-
dology with a quasi-experimental design is established; in such a way that 
a pre-test, a post-test and a pedagogical proposal were designed to ad-
dress these competencies in eighth grade students with low performan-
ce. The instruments addressed three main variables: spatial reasoning, 
spatial vision, and spatial orientation; Additionally, the Minecraft program 
was used as a virtual resource (Mojang, 2020). The research succeeds in 
corroborating the hypothesis raised by showing that the involvement of 
those innovative activities related to VR in the teaching and learning pro-
cesses lead students with learning difficulties in this area to improve their 
performance and obtain scores higher or parallel to their academic peers, 
thus strengthening their spatial orientation skills. It is concluded that the 
implementation of the Minecraft virtual reality technological tool was very 
adequate to work on the development of spatial skills with the students.

Keywords: spatial skills, virtual reality, pedagogical proposal, quantita-
tive study.

Introducción

La orientación espacial implica un componente importante en el desarro-
llo de la inteligencia humana, las habilidades físicas y cognitivas interco-
nectando capacidades indispensables en la ejecución de actividades de 
la cotidianidad del sujeto, la resolución de conflictos reales o imaginarios 
y su desarrollo académico y/o profesional (Arrieta, 2003). No obstante, 
su desarrollo en el individuo se evidencia de manera gradual, a través de 
los distintos periodos vitales de la vida (Ochaíta, 1983). En consecuen-
cia, los subfactores que conforman estas capacidades cognitivas son 
desconocidos, pese a un gran número de estudios desarrollados entor-
no a este tópico, desde diversas áreas del conocimiento (Stumpf y Eliot, 
1999). A raíz que la orientación espacial abarca aquellas habilidades in-
terconectadas con las capacidades de enlazar, reconocer y determinar la 
posición del cuerpo en relación al espacio; también brinda los elementos 
indispensables para reflexionar lógicamente frente a fenómenos y situa-
ciones variadas, donde se involucra el entendimiento de las descripciones 
verbales de contenido espacial. Así mismo, con base en estas se logra el 
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cumplimiento exitoso de una instrucción básica, lo cual desencadena en 
el desempeño satisfactorio en las esferas social, político y profesional de 
vida del individuo (Zapateiro et al., 2018).

Simultáneamente, estas competencias desempeñan un rol ampliamente 
relevante en las diferentes áreas del saber presente en la formación acadé-
mica de los sujetos, las cuales son evaluadas en los diferentes niveles de la 
formación académica, mediante diversas pruebas de conocimiento aplica-
das a los estudiantes del territorio colombiano. En estas pruebas se inclu-
yen ejercicios de orientación espacial enfocados en relacionar estructuras, 
situaciones y contenidos que constituyen una necesidad y/o un problema 
que se puede manifestar en el mundo que lo rodea; lo que implica el uso de 
un conjunto de habilidades mentales que permiten la visualización imagi-
naria de la situación desde diferentes ángulos de análisis (Gardner, 2016). 

De esta manera, este artículo de investigación tiene como objetivo, forta-
lecer las competencias de orientación espacial, en estudiantes de grado 
octavo con bajo rendimiento en competencias de orientación espacial del 
Colegio Salesiano de Duitama, a través de actividades educativas con rea-
lidad virtual. En este sentido, bajo la presente investigación cuantitativa 
descriptiva se busca corroborar la pertinencia de la incursión de meto-
dologías innovadoras como la realidad virtual, en la mejoría de un grupo 
conformado por 31 estudiantes con bajo desempeño en competencias de 
orientación espacial, en el colegio Salesiano de Duitama. A partir de ello, 
se prioriza aquellos individuos que poseen un bajo desempeño en estas 
áreas, seguido de diseñar e implementar ocho (8) actividades donde se 
involucran el software Minecraft en diferentes ejercicios. 

Referente teórico 

Esta investigación tiene como base un referente teórico que implica la 
conceptualización teorización de nociones como la orientación espa-
cial, sus competencias, y la realidad virtual aplicada a la educación. 

Orientación espacial
La habilidad espacial es una destreza ampliamente estudiada en el cam-
po de la cognición humana. Pensadores como Piaget (1965) y Gardner 
(1983), consideran la orientación espacial importante para el desarrollo 
cognitivo, corporal y psicoespacial dentro de las primeras etapas de creci-



167

La realidad virtual como herramienta para el desarrollo
de las competencias de orientación espacial

miento del niño. Sin embargo, en la actualidad todavía es evidente una bre-
cha y un déficit sobre el desarrollo de estas habilidades y competencias en 
los niños, niñas y adolescentes, demostrando que este tipo de inteligencia 
o capacidad no es prioridad en el área pedagógica. Por ello es importante 
resaltar que la capacidad espacial es un componente importante de la inte-
ligencia humana. Sin embargo, no hay acuerdo sobre los subfactores que 
componen este componente de la inteligencia (Stumpf y Eliot, 1999). Las 
teorías más ampliamente aceptadas provienen de investigadores que han 
propuesto tres subfactores principales para categorizar las habilidades 
espaciales: relaciones espaciales, visualización y orientación espaciales, 
aunque algunos investigadores no reconocen la orientación espacial como 
un factor separado.

Competencias espaciales 
La importancia de un buen desarrollo de las competencias espaciales 
promueve el buen desarrollo y calidad de vida de los estudiantes, para 
quienes estas habilidades le permiten resolver problemas de su vida co-
tidiana (Vázquez y Noriega, 2010), puesto que determinan su desempe-
ño dentro de los contextos educativos, sociales, deportivos y culturales, 
considerando en qué campos desea caracterizarse el individuo. En ese 
orden de ideas, se pasa a establecer algunas características y conside-
raciones entorno a los tres principios esenciales de las competencias 
espaciales: orientación espacial, razonamiento y visión espaciales:

Orientación o percepción espacial: es la habilidad cognitiva que permite 
la orientación, la movilidad y ubicación del individuo. Desde un punto de 
vista educativo, la orientación espacial no solo va dirigida a situaciones 
matemáticas (Zapateiro et al., 2018), sino que, como toda habilidad espa-
cial, desempeña un rol importante en el día a día de cada persona por lo 
que impera de mejores perspectivas de aplicación y estudios dentro de 
los diseños curriculares, programas académicos y planes de aula, para lo-
grar diseñar actividades y estrategias donde se promueva en el estudiante 
y el niño, este tipo de competencias, inteligencias y habilidades.

Razonamiento espacial: esta habilidad también llamada pensamiento 
espacial, permite a la persona diseñar, manipular y proyectar de mane-
ra intuitiva o abstracta espacios alternativos en la mente, en los cuales 
puede desenvolverse de acuerdo con sus capacidades cognitivas (Mola-
no, 2019) a partir de sus experiencias, la memoria espacial y el contacto 
con su entorno. Valores altamente pertinentes dentro de los procesos de 
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aprendizaje / enseñanza, con los cuales integran modelos interdisciplina-
res para los planes de área y programas académicos.

Visión especial: se encuentra ligada con las habilidades de respuesta ma-
temáticas, geométricas y de espacio, en donde la capacidad de inventiva, 
es decir, de imaginar cumple un rol fundamental para crear y construir 
imágenes en la mente de acuerdo con el entorno y el ambiente (Godino 
et al., 2011), en donde el componente matemático pasa a ser no solo res-
puesta de necesidad ante determinada situación sino de la vida cotidiana.

La realidad virtual en la educación
La tecnología se ha integrado en la educación y los resultados indican un 
impacto positivo en el aprendizaje y estilos de enseñanza. Según Shapley et 
al. (2011), las lecciones que están respaldadas por la tecnología conducirán 
a más formas innovadoras de enseñanza y aprendizaje. Esto se debe a que 
el uso de la tecnología implica problemas del mundo real, recursos informati-
vos actuales, simulaciones de conceptos y comunicación con profesionales 
en la materia. Además, se cree que el aprendizaje mediante la tecnología 
complementa las formas tradicionales de enseñanza y aprendizaje. De he-
cho, la integración de herramientas tecnológicas en el plan de estudios se 
está convirtiendo en parte de una buena enseñanza. Los profesores no sólo 
tienen que dedicar mucho tiempo a trabajar con ordenadores, sino que tam-
bién deben tener alto nivel de innovación y confianza para utilizar las nuevas 
tecnologías que están integradas en la educación actual. La incorporación de 
la tecnología también proporciona un medio para mejorar el aprendizaje y la 
participación de los estudiantes en ambientes profesionales (Fandos, 2003).

De igual modo, la realidad virtual es una nueva tecnología que ha surgido 
con potencial para su aplicación en la educación. Los docentes y centros 
educativos han encontrado en la realidad virtual una herramienta para 
diseñar entornos y medios de pedagogía efectivos a lo que se le ha de-
nominado tecnología educacional, donde, por ejemplo, en la enseñanza 
de áreas como química, se han utilizado mundos virtuales para retratar 
cuáles son las características físicas y químicas de los elementos de la 
tabla periódica y cuáles serían sus posibles reacciones (Rengel, 2019). Por 
lo cual, la realidad virtual entra en estos sectores a cumplir una función 
innovadora para la educación.

Sumando a esto, los objetos físicos se pueden mejorar, hecho que nor-
malmente no es posible, por ejemplo, proporcionando una superposición 
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de información dinámica, visualización de datos públicos y privados, apa-
riencia visual sensible al contexto e interacciones basadas en la física. Las 
aplicaciones de los sistemas de la realidad virtual no inmersivos tienen 
como característica que los estudiantes menos experimentados en estas 
tecnologías dirijan su exploración hacia el aprendizaje y el descubrimiento, 
de manera que, los ambientes colaborativos de la tecnología educacional, 
proporcione una guía para ello a través de: laboratorios virtuales, comunida-
des virtuales, bibliotecas digitales, entre otras herramientas (Rengel, 2019).

Asimismo, este tipo de tecnología mejora la experiencia de aprendizaje 
del estudiante y del profesor, ya que apoya en el cumplimento de un ob-
jetivo muy importante, el de estimular la participación del estudiante y 
aumentar su interés por investigar, analizar, profundizar en su área aca-
démica especifica. Estos aspectos se facilitan principalmente porque 
las simulaciones por ordenador incorporadas a la realidad virtual dan la 
posibilidad de llevar a cabo múltiples sesiones de práctica y extender la 
gama de situaciones en las que un estudiante puede verse enfrentado en 
el mundo físico (Flores et al., 2014), en este sentido, los sistemas de rea-
lidad virtual potencian los factores técnicos y humanos en el aprendizaje 
para la resolución de problemas de la vida real.

Cabe resaltar que la realidad virtual no solo resulta útil para fortalecer 
determinadas capacidades o habilidades académicas, sino también para 
mejorar las relaciones interpersonales, puesto que mejora las tareas cola-
borativas, aumenta la motivación por el trabajo en equipo, incita a la res-
ponsabilidad, a la confianza, a la comunicación y mejora la relación entre 
los estudiantes y el profesor (Neumann et al., 2011). Por otro lado, esta 
tecnología posee la ventaja de tener una gama amplia de herramientas que 
se pueden utilizar en el contexto educativo, ya que se pueden visualizar 
libros, figuras geométricas, edificios, animales, partes del cuerpo y cual-
quier objeto que sea posible y no en la vida real, a su vez se pueden crear 
distintos tipos de aplicaciones para las asignaturas educativas, como ma-
temáticas, física, lenguaje, biología, química y en general cualquier área 
del conocimiento se verá reforzada con la realidad virtual (Zabaleta 2018). 

Metodología 

Esta investigación tiene un paradigma cuantitativo, tipo descriptivo y un 
diseño cuasiexperimental (Hernández et al., 2014). 



170

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

Sujetos participantes
La población objeto de estudio corresponde a los estudiantes de grado 
octavo del colegio del colegio Salesiano de la ciudad de Duitama. De ma-
nera inicial se tomaron todos los estudiantes del grado octavo, en total 
68 estudiantes de los tres grados. A partir de este total de estudiantes, 
se seleccionaron solo aquellos que tuvieron un desempeño bajo y muy 
bajo en el pretest que evaluaba las competencias de orientación espacial. 
En total la muestra fue de 31 estudiantes de los grados octavos quienes 
mostraron un bajo desempeño.

Variables de estudio 
Variable independiente: realidad virtual para el fortalecimiento de las 
competencias de orientación espacial (razonamiento, visión y orienta-
ción espacial) en estudiantes de octavo grado.

Variable dependiente: competencias de orientación espacial (razona-
miento, visión y orientación espacial) que los estudiantes evidencian 
una vez se ha trabajado con el programa de realidad virtual.

Hipótesis: al tratarse de un estudio cuasi experimental, implícitamen-
te está el método comparativo desde el cual es necesario contrastar o 
comparar, lo cual lleva a la formulación de hipótesis, por tanto, para esta 
investigación se pretende validar los supuestos:

Hipótesis alternativa: si a estudiantes que obtuvieron bajo rendimiento 
en dibujo técnico sobre orientación espacial, con un programa de reali-
dad virtual lúdica, entonces incrementarán sus competencias (razona-
miento, visión y orientación espaciales).

Hipótesis nula: si a estudiantes que obtuvieron bajo rendimiento en di-
bujo técnico sobre orientación espacial, con un programa de realidad 
virtual lúdica, entonces no incrementarán sus competencias (razona-
miento, visión y orientación espaciales).

Etapas de estudio
La presente propuesta, se realizó partiendo de cinco etapas, las cuales 
se encuentran resumidas a continuación:
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Etapa 1. Estudio diagnóstico de la orientación espacial: se realiza 
un pretest para medir las competencias de orientación espacial (ra-
zonamiento, visión y orientación espacial), de esta manera se puede 
determinar cuáles estudiantes tienen un bajo desempeño en estas com-
petencias y puedan ser partícipes de esta investigación. 

Etapa 2. Elaboración de la propuesta pedagógica: el diseño de las 
guías tiene como base la propuesta teórica de varios autores frente a 
las competencias de orientación espacial y se incluyó como principal 
herramienta virtual el programa Minecraft. El diseño se realiza de mane-
ra secuencial, aumenta el grado de dificultad a medida que avanzan las 
actividades y en total se crean 8. 

Etapa 3. Implementación de la propuesta pedagógica: la implemen-
tación de las guías se realiza de forma virtual con los estudiantes, se 
indica a los estudiantes que deben descargar el programa Minecraft y 
desarrollar las actividades tanto en guías como en el programa de ma-
nera alterna dependiendo la actividad. También deben enviar evidencia 
del trabajo realizado a medida que avanzan las sesiones. 

Etapa 4. Post - test: en esta etapa se aplica el post-test a los estudian-
tes objeto de estudio con el fin de evaluar los resultados de la implemen-
tación frente a las competencias espaciales.

Etapa 5: Análisis comparativo: en esta etapa se realizan análisis com-
parativos de manera descriptiva y con el uso de una prueba específica 
mediante el programa IBM SPSS, esto con el fin de comprobar las hipó-
tesis propuestas y determinar la efectividad de la implementación de la 
propuesta.

Resultados y discusión

Los resultados del estudio se orientan al cumplimiento de las etapas del 
diseño metodológico.

Etapa de estudio diagnóstico de la orientación espacial
A continuación, se presentan los estadísticos descriptivos obtenidos de 
la aplicación del pretest a través del programa IBM SPSS V26.
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos del pretest

Razonamiento Visión Orientación Total
Media: 3,3 4,4 6,8 14,4

Mediana: 3 4 8 14

Moda: 3 4 8 9

Desv. Est.: 2,572 2,724 2,208 5,829

Rango: 10 10 10 24

Valor mínimo: 0 0 0 3

Valor máximo: 10 10 10 27

En la tabla 1 se aprecian las estadísticas descriptivas del pre-test apli-
cado a 67 estudiantes del grado octavo, de acuerdo con las categorías 
propuestas para la evaluación diagnóstica de la orientación espacial. 
Se observa que, en la categoría de razonamiento espacial, cuyo puntaje 
máximo era de 10, el promedio del puntaje fue de 3,2; en la categoría de 
visión espacial, cuyo puntaje máximo era de 10, el promedio del puntaje 
fue de 4,4; y en la categoría de orientación espacial, cuyo puntaje máximo 
era de 12, el promedio del puntaje fue de 6,8; en cada una de las catego-
rías se presenta un rango de 10, un valor mínimo de 0 y un valor máximo 
de 10. De esta manera, el promedio final de la prueba fue de 14,4, de un 
puntaje máximo de 32; lo que indica que, a modo general, la mayoría de 
los estudiantes obtuvieron un desempeño medio y bajo en el pretest.

Tabla 2. Calificaciones del pretest: desempeño de los estudiantes

Desempeño Puntuación Frecuencia Porcentaje
Muy bajo (0 a 6) 4 5,6%

Bajo (7 a 13) 27 38,3%

Medio (14 a 20) 24 34,1%

Alto (21 a 27) 12 22%

Muy alto (27 a 32) - -

De acuerdo con el desempeño obtenido por los estudiantes en el pre-test 
(Tabla 2), se observa que 4 (5,6%) de los estudiantes tuvieron un desem-
peño muy bajo; 27 (38,3%) un desempeño bajo; 24 (34,1%) un desempeño 
medio; 12 (22%) un desempeño alto; y ningún estudiante obtuvo un des-
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empeño muy alto. A partir de estos resultados y en cumplimiento con el 
objetivo general se realiza el proceso de implementación de la propuesta 
pedagógica a aquellos estudiantes que obtuvieron un desempeño muy 
bajo y bajo, en total a 31 estudiantes de los grados octavos.

Etapa de elaboración de la propuesta pedagógica
A continuación, se describen las actividades a trabajar y en el Anexo C, 
se exponen en detalle cada una de estas:

Tabla 3. Planeación de la propuesta pedagógica

Actividad Objetivo Contenidos

Actividad 1. 
Construcción 3D

Representar las imágenes que se 
indican en una construcción en 3D 

utilizando el juego Minecraft, siguien-
do los parámetros establecidos para 

el ejercicio.

• Puntos cardinales. 
• Orientación espacial.
• Razonamiento espacial.

Actividad 2. 
Construcción 3D 
y Representación 

en 2D

Desarrollar construcciones en 3D 
para llegar a su representación en 2D. 

• Vistas en 2D y 3D.
• Visión Espacial.

Actividad 3. 
Figuras en el 

espacio. 

Trabajar de forma creativa en el desa-
rrollo de actividades de construcción 

en 3D. 

• Vistas en 2D y 3D.
• Coordenadas.

Actividad 4. En-
cuentro la figura

Desarrollar construcciones en 3D 
para llegar a su representación en 2D. 

• Vistas en 2D y 3D.
• Visión Espacial.

Actividad 5. 
Patrones que 

corresponden a 
los cuadrados 

vacíos. 

Desarrollar los ejercicios propuestos 
teniendo en cuenta la visión espacial 
para llegar a la respuesta correcta. 

• Vistas en 2D y 3D.
• Visión Espacial.

Actividad 6. 
Trabajamos 

construcciones 
de 3D a 2D. 

Desarrollar construcciones en 3D 
para llegar a su representación en 2D. 

• Vistas en 2D y 3D.
• Razonamiento espacial.
• Visión espacial.
• Coordenadas.

Actividad 7. 
Planos de un 

huerto. 

Desarrollar construcciones en 3D 
para llegar a su representación en 2D. 

• Vistas en 2D y 3D.
• Razonamiento espacial.
• Coordenadas.

Actividad 8. 
Completando

Visualizar las imágenes en 3D y 
elegir qué elementos lo componen 

apoyando el proceso de desarrollo en 
el juego Minecraft.

• Vistas en 2D y 3D.
• Razonamiento espacial.
• Visión espacial.
• Coordenadas.
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Etapa de implementación de la propuesta pedagógica
Se crearon 8 actividades y a continuación se describe su implemen-
tación con la comunidad de estudio, a saber, en 31 estudiantes que 
obtuvieron un desempeño bajo en el pre-test. El objetivo de estas activi-
dades es trabajar con los estudiantes la orientación espacial la cual es 
una herramienta base, esencial para desarrollar habilidades físicas y de 
pensamiento, que pueden ayudar a diversas áreas académicas, y de la 
misma manera es una habilidad básica para moverse y situarse dentro 
del espacio, poder diferenciar entre la derecha y la izquierda y en gene-
ral poder ubicar los objetos y poder orientar los movimientos propios 
en el espacio que nos rodea. Para el desarrollo de las actividades se 
trabaja con el aplicativo Minecraft 2020, un juego de realidad virtual de 
construcción libre en tres dimensiones, de descarga y acceso libre para 
dispositivos móviles o en computador, se puede descargar en la App 
Store si se utilizara iOS. La interfaz de juego es dinámica y de fácil uso 
para usuarios nuevos y para estudiantes, adicional a esto, se les realiza 
una explicación previa a los estudiantes sobre los controles, manejo del 
juego y se proyecta mediante un video sobre cómo funciona la interfaz 
y el juego en general para que ellos tengan una idea del plano de trabajo 
y puedan desarrollar los ejercicios propuestos. 

Cabe resaltar que el programa simula ciertos climas como lluvias, tor-
mentas o días muy soleados o nublados, de igual manera transcurre el 
día y en algún momento cae la noche donde se puede observar cómo el 
cielo se oscurece y se necesitan bloques auxiliares de luz para trabajar, 
simulando el clima y el transcurrir de las horas como en la vida real.

Etapa del post-test
A continuación, se presentan los estadísticos descriptivos obtenidos de 
la aplicación del post-test, a través del programa IBM SPSS v. 26:
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Tabla 4. Estadísticos descriptivos del post-test

Razonamiento Visión Orientación Total
Media 7,1 7,1 8,5 22,7

Mediana 7 7 10 23

Moda 9 8 10 23

Desv. Est. 2,029 2,205 2,307 3,786

Rango 8 8 5 15

Valor mínimo 2 2 5 12

Valor máximo 10 10 10 27

En la tabla 3 se aprecian las estadísticas descriptivas del post-test 
aplicado a 31 estudiantes del grado octavo, de acuerdo con las cate-
gorías propuestas sobre la orientación espacial. Se observa que, en la 
categoría de razonamiento espacial, cuyo puntaje máximo era de 10, 
el promedio del puntaje fue de 7,1; en la categoría de visión espacial, 
cuyo puntaje máximo era de 10, el promedio del puntaje fue de 7,1; y en 
la categoría de orientación espacial, cuyo puntaje máximo era de 10, el 
promedio del puntaje fue de 8,5; en las dos primeras categorías se pre-
senta un rango de 8, un valor mínimo de 2 y un valor máximo de 10; en la 
tercera categoría el rango es de 5, el valor mínimo de 5 y el valor máximo 
de 10. De esta manera, el promedio final de la prueba fue de 22,7, de un 
puntaje máximo de 30; lo que indica que, a modo general, la mayoría de 
los estudiantes obtuvieron un desempeño alto en el post-test. 

Tabla 5. Calificaciones del post-test: desempeño de los estudiantes.

Desempeño Puntuación Frecuencia Porcentaje
Muy bajo (0 a 5) - -

Bajo (6 a 11) - -

Medio (12 a 17) 2 6,5%

Alto (18 a 23) 16 51,6%

Muy alto (24 a 30) 13 41,9%

De acuerdo con el desempeño obtenido por los estudiantes en el post-
test (Tabla 4), se observa que 2 (6,5%) de los estudiantes tuvieron un 
desempeño medio; 16 (51,6%) un desempeño alto; 13 (41,9 %) un des-
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empeño muy alto; y ningún estudiante obtuvo un desempeño bajo o 
muy bajo. A partir de estos resultados se evidencia que los estudiantes 
tuvieron un buen desempeño en orientación especial posterior a la im-
plementación de la propuesta pedagógica.

Etapa de análisis comparativo
A continuación, se presenta un resumen comparativo entre los resulta-
dos del pre-test y el post-test. 

Tabla 6. Resumen comparativo: desempeño de los estudiantes en el pretest
y en el post-test.

Desempeño Pre-test Post-test
Muy bajo 4 (13%) -

Bajo 27 (87,1%) -

Medio - 2 (6,5%)

Alto - 16 (51,6%)

Muy alto - 13 (41,9%)

Como se observa en la tabla 6 sobre el resumen comparativo de los 
resultados en el pretest se identificaron los estudiantes que mostraron 
dificultades en la orientación espacial, en total 31 estudiantes, 4 (13%) 
de ellos obtuvieron un desempeño muy bajo y 27 (87,1) obtuvieron un 
desempeño bajo. Al implementarse la propuesta pedagógica con es-
tos estudiantes y aplicar el post-test se encuentra que estos mismos 
estudiantes cambiaron sus resultados, obteniendo 2 (6,5%) de ellos 
un desempeño medio; 16 (51,6%) un desempeño alto; y 13 (41,9%) un 
desempeño muy alto. Adicionalmente, para comprobar la hipótesis 
propuesta y saber si los estudiantes mejoraron significativamente sus 
competencias espaciales, se realiza la prueba estadística de Wilcoxin 
que permite comparar dos muestras relacionadas a través del programa 
IBM SPSS v. 26:
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Tabla 7. Prueba de Wilcoxin

Rangos
N Rango promedio Suma de rangos

Post - Pre

Rangos negativos 4a 7,13 28,50

Rangos positivos 26b 16,79 436,50

Empates 1c

Total 31

a. Post < Pre

b. Post > Pre

c. Post = Pre
Estadísticos de pruebaa

Post - Pre

Z -4,198b

Sig. asintótica (bilateral) ,000*

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

b. Se basa en rangos negativos.

Nota: sig, asintótica = p < 0,05.

De acuerdo con los resultados de la prueba de Wilcoxin para el pre-test 
y el pos-test se obtiene que se mantiene la hipótesis planteada y se 
rechaza la hipótesis nula (p = 0,000); por lo tanto, si a estudiantes que 
obtuvieron bajo rendimiento en dibujo técnico sobre orientación espa-
cial se implementa una propuesta pedagógica, entonces incrementarán 
sus competencias en orientación espacial (razonamiento, visión y orien-
tación espaciales) con un programa de realidad virtual. La investigación 
cuantitativa descriptiva aquí abordada, logró corroborar la hipótesis 
planteada al evidenciar que el involucramiento de aquellas actividades 
innovadoras relacionadas con la realidad virtual en los procesos de en-
señanza y aprendizaje, conllevan a los estudiantes con dificultades de 
aprendizaje en esta área a mejorar su desempeño y obtener puntajes 
superiores o paralelos a sus pares académicos, fortaleciendo así sus 
habilidades de orientación espacial.

Estos hallazgos se obtienen, a partir de realizar un proceso escalonado 
de 3 etapas, que se orienta en fortalecer la ubicación espacial con activi-
dades educativas de realidad virtual en estudiantes con bajo desempe-
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ño en competencias sobre orientación espacial en el colegio Salesiano 
de Duitama. En la primera etapa de este proceso, se ejecuta un ejercicio 
de identificación y caracterizan de los estudiantes de acuerdo con la 
aplicación del examen evaluativo pretest en la comunidad de estudio 
total (67 estudiantes). El análisis de la información recopilada evidencia 
que el 43.9% de la comunidad de estudio (31 individuos), presentan un 
nivel bajo o muy bajo frente al dominio de estas habilidades, fragmento 
de la comunidad de estudio con quienes se desarrollan las actividades 
de fortalecimiento. 

A modo que, la priorización de los sujetos con notables dificultades de 
aprendizaje mediante la aplicación del Pre-test es una estrategia a la 
cual diversos antecedentes investigativos recurren, para logran iden-
tificar aquellos sujetos que ameritan el reforzamiento de sus conoci-
mientos bajo metodologías innovadoras de aprendizaje. Tal como se 
manifiesta en la experiencia de innovación educativa de Velázquez & 
Morales (2017), donde la priorización de aquellos estudiantes con nive-
les inferiores en los exámenes Pre-test, conlleva al diseño de activida-
des que solventen las necesidades específicas de aprendizaje de cada 
uno de ellos y promuevan que estos asuman el protagonismo autónomo 
de su proceso de enseñanza y aprendizaje.

Por su parte, la implementación de esta estrategia en el estudio de 
Guayta, et al. (2018), facilita a partir de la priorización de estudiantes, 
diagnosticar la situación actual del aprendizaje de razonamiento espa-
cial en la Unidad Educativa de interés; para así conocer aquellos ele-
mentos, características y/o circunstancias de aprendizaje particular de 
cada uno de los estudiantes a intervenir. Esto, en búsqueda de diseñar 
las metodologías, dinámicas, herramientas, escenarios y recursos nece-
sarios de fácil acceso y que promuevan el fortalecimiento del aprendi-
zaje del razonamiento espacial en este proceso educativo. En paralelo, 
Navarrete (2018) visualiza la necesidad de desarrollar una propuesta de 
intervención en una IE, por medio de la ejecución de un diagnóstico de 
aula, el cual arrojó que las estudiantes tienen falencias en el manejo de 
la estructuración espacial y deficiencias con la adquisición de conoci-
miento mediante metodologías de enseñanza tradicional. 

De esta manera, el proceso de caracterización e identificación realizado 
en el estudio aquí descrito conlleva a la recopilación de los soportes 
previos que permiten identificar 31 estudiantes, que ameritan ser inter-



179

La realidad virtual como herramienta para el desarrollo
de las competencias de orientación espacial

venidos pese a sus bajos niveles de dominio de los elementos de ubi-
cación espacial evaluados. Estas acciones dan por concluida la primera 
etapa de la investigación, dando cabida al progreso de la segunda etapa 
de diseño e implementación, en la cual se analizan y estipulan todos 
los elementos claves e indispensables que conforman la propuesta de 
intervención y se coordina previamente la ejecución de las acciones 
propuestas. Esto con el fin de lograr un desempeño exitoso de cada 
una de las actividades de realidad virtual, que se diseñan mediante he-
rramientas tecnologías y el software Minecraft, en la medida que este 
permite satisfacer las necesidades específicas de la comunidad de es-
tudio priorizada. 

Conviene subrayar que, la incursión de herramientas tecnológicas de 
realidad virtual en el fortalecimiento de las habilidades de orientación 
espacial, es un recurso innovador recurrente en propuestas de interven-
ciones tanto a nivel nacional como internacional, donde los resultados 
satisfactorios obtenidos por estas, sugieren que las herramientas tec-
nológicas contribuyen ampliamente a la construcción y comprensión de 
conocimientos relacionadas con el desarrollo de habilidades cognitivas 
y motoras; a raíz que, recrea digitalmente un acercamiento a los contex-
tos y situaciones que se presentan en la vida cotidiana de los sujetos.

En concordancia, Carbonell y Hess (2017); Guayta, et al. (2018); Maldo-
nado y Zamora (2017); Moreno & Baños (2019); Navarrete (2018); San-
tamaría (2014); Velázquez & Morales (2017) y Zapateiro et al. (2018); en 
sus propuestas de intervención, recurren al uso de herramientas tecno-
lógicas como computador, Smartphone y Tablet con sistema operativo 
Android o iOS, al ser estos dispositivos de fácil acceso y uso para la co-
munidad de estudio en intervención. En la medida que estos brindan las 
herramientas necesarias para trasmitir y poner en práctica los conoci-
mientos que se desean fortalecer desde el uso de diferentes softwares 
y/o aplicaciones de realidad virtual. Así, se logra validar lo mencionado 
con el desarrollo de esta propuesta, pese a que se logró identificar el 
uso de herramientas tecnológicas como un factor que innovó el proceso 
de enseñanza, motivó el aprendizaje de los estudiantes y fortaleció sus 
habilidades de ubicación espacial.

Así mismo, Moreno y Baños (2019), enfatizan en la asertividad de la 
propuesta a partir de una estrecha relación con la ejecución de un pro-
ceso de acercamiento previo a la realidad virtual, donde los estudiantes 
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reciben las instrucciones pertinentes para comprender las actividades a 
realizar y de esta manera hacen un uso idóneo de estos recursos. Esta 
situación certifica el desarrollo de las actividades diseñadas en la pro-
puesta implementada con la comunidad de estudio objeto de interven-
ción, dado que, al iniciar los encuentros con el estudiantado, se parte 
de una socialización de un conjunto de instrucciones y conocimientos 
referentes a las dinámicas que se ejecutan en la sesión. Las actividades 
logran ser culminadas de manera exitosa por los sujetos, sugiriendo un 
mayor entendimiento de lo que se debe realizar, en la medida que es 
indispensable que los mismos estudiantes construyan y comprendan 
los conocimientos desde su propia autonomía. 

Otro elemento para desatacar obedece a la recurrente utilización de sof-
twares de realidad virtual similares a Minecraft, en propuestas semejan-
tes a la aquí desarrollada. En la medida que la intervención de Moreno 
y Baños (2019), se ejecutó mediante el uso de la aplicación Scope que 
ofrece una amplia variedad de objetos en 3D de manera instantánea. 
En paralelo con, Zapateiro et al. (2018) quien involucra dinámicas de 
gamificación desde el juego Ricochet Robots que facilita el desplaza-
miento de un lugar a otro, a partir de un conjunto de reglas de movi-
miento y cambio de dirección. Estas propuestas se caracterizan por el 
cumplimiento de los objetivos propuestos y la obtención de beneficios 
en materia de adquisición de conocimiento por parte de los estudiantes.

Los resultados satisfactorios obtenidos en las propuestas menciona-
das anteriormente, conllevan a categorizar el uso de softwares de rea-
lidad virtual como recursos idóneos para implementar en situaciones 
donde se busque generar un aumento en la motivación e interés de los 
estudiantes por el aprendizaje de estas temáticas y/o en el fortaleci-
miento de sus habilidades cognitivas y motrices; desde la incursión de 
dinámicas que rompan el tradicionalismo en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje en estudiantes con dificultades de aprendizaje. 

Por lo cual, al implementar el conjunto de las acciones previstas en la 
propuesta, se da por culminada la etapa dos de la totalidad del proceso. 
Pasando al desarrollo de la etapa tres y/o etapa final, la cual se refiere 
a la ejecución de procesos evaluativos en materia de asertividad de las 
acciones desarrolladas, el cumplimiento de los objetivos propuestos y 
la hipótesis planteada. Por medio de la aplicación del post-test a los 
estudiantes intervenidos se esperaba conocer si la implementación de 
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la propuesta pedagógica logra nivelar las competencias espaciales en 
tres categorías: razonamiento espacial, visión y orientación espaciales. 
Para esto, se logra evidenciar que los estudiantes partícipes de las ac-
ciones y actividades diseñadas, logran un aumento referente a su des-
empeño, esto es, 16 (51,6%) obtienen desempeño alto y 13 (41,9 %) un 
desempeño muy alto; en comparación con las ponderaciones obtenidas 
en el pretest, done 4 (5,6%) de los estudiantes tuvieron un desempeño 
muy bajo y 27 (38,3%) un desempeño bajo, arrojando resultados satis-
factorios frente al fortalecimiento de la ubicación espacial a partir de 
implementar actividades educativas de realidad virtual. 

Conclusiones

Tras la culminación del proceso investigativo y el cumplimiento de lo 
propuesto en las fases se plantean las siguientes conclusiones: 

Frente a la aplicación de este instrumento diagnóstico como mecanis-
mo para corroborar la idoneidad de la aplicación de las actividades y 
acciones diseñadas y ejecutadas en el marco del desarrollo de la pro-
puesta de intervención planeada, conviene subrayar que, un amplio 
número de los teóricos que han abordado el fortalecimiento de la orien-
tación espacial mediante la realidad virtual , infieren en el uso de estos 
instrumentos tras finalizada la acción interventiva como un indicador de 
cumplimiento de los objetivos. 

De esta manera, se puede concluir que, a lo largo de este documento, 
se socializa el diseño, la ejecución y la evaluación de una propuesta de 
intervención que se orienta en implementar actividades que involucren 
las habilidades de ubicación espacial por medio de herramientas tecno-
lógicas y softwares de realidad virtual, para lograr fortalecer estas ca-
pacidades en estudiantes con bajo desempeño en estas competencias, 
en comparación con sus pares académicos. Esta se desarrolla dentro 
de la temporalidad prevista y su ejecución concluye con el cumplimiento 
del objetivo del proyecto, con resultados satisfactorios que indican un 
fortalecimiento de estas habilidades en los estudiantes. 

Con respecto a la totalidad del proceso de la propuesta de intervención, 
se señala que este se desarrolla bajo una metodología de investigación 
cuantitativa descriptiva fragmentada en 3 etapas: i) identificación, ii) 
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diseño e implementación y iii) evaluación. Las cuales conllevan al idó-
neo desarrollo de los objetivos propuestos en la medida que, la primera 
etapa posibilita realizar un proceso de caracterización de aquellas nece-
sidades específicas de aprendizaje de la comunidad de estudio objeto 
de intervención, información que facilita el diseño de actividades per-
tinentes y contextualizada con las condiciones propias de los sujetos.

En tanto, la fase de diseño e implementación de estas actividades, ga-
rantiza que los estudiantes disfruten dinámicas innovadoras que satis-
fagan sus requerimientos particulares de aprendizaje, de la mano con 
permitir un análisis detallado de la evolución de los sujetos en cada 
actividad realizada. Por su parte, en la etapa final mediante la aplica-
ción y análisis de los resultados obtenidos en el Pos-test se corrobora el 
cumplimiento de la hipótesis inicial y se logra evidencias mejorías en el 
desarrollo cognitivo y motriz de los sujetos. 

Es importante indicar, que las acciones propuestas fueron adecuadas 
en la medida que, el uso del software Minecraft brinda las herramientas 
y los recursos requeridos para recrear digitalmente escenarios y situa-
ciones de la vida cotidiana de los sujetos. Esto permite que los estu-
diantes empleen sus limitadas habilidades de ubicación espacial, para 
lograr dar por culminada una actividad específica y de esta manera este 
aplicativo contribuya al fortalecimiento de sus capacidades cognitivas 
y motrices. Así como también con innovar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, satisfaciendo las necesidades específicas de cada sujeto. 

Por lo que se refiere al uso de los instrumentos diagnósticos, se realza 
que el pretest infiere en la identificación, caracterización y priorización 
de los sujetos con notables dificultades de aprendizaje en las áreas de 
conocimiento evaluadas. A partir de este instrumento se logra diagnos-
ticar los vacíos de conocimiento y recopilar la información necesaria 
para diseñar actividades y acciones, acordes e idóneas a los contextos 
particulares cada individuo. Por su parte, la aplicación del pos-test al 
culminar las acciones previstas facilita la determinación del nivel de 
asertividad de la intervención, en la medida que esta evalúa los avan-
ces generados por las actividades en las mismas competencias que se 
evaluaron de manera negativa al inicio de la intervención. Con esta infor-
mación se generan los elementos indispensables para dar un dictamen 
fundamentado frente a los beneficios obtenidos del proceso realizado. 
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En síntesis, el desarrollo de la propuesta de intervención se consolida 
de manera satisfactoria, dado que, se logra el cumplimiento de los ob-
jetivos formulados, se valida la hipótesis planteada y se evidencia una 
mejora en la evaluación de conocimientos realizada a los estudiantes 
al finalizas las actividades; lo cual, deduce que la metodología, las acti-
vidades, los recursos, instrumentos y herramientas empleados en esta 
propuesta, son pertinentes con las necesidades específicas de aprendi-
zaje de los sujetos.

La implementación de la herramienta tecnológica Minecraft, de realidad 
virtual fue muy adecuada para trabajar el desarrollo de las habilidades es-
paciales con los estudiantes con respecto a las tres categorías evaluadas: 
razonamiento espacial, visión espacial y orientación espacial; evidencian-
do la importancia de incluir herramientas tecnológicas e innovadores para 
el aprendizaje de los estudiantes que les ayuda a fortalecer sus habilida-
des espaciales de manera sencilla y práctica a modo de juego, saliéndose 
del esquema tradicional de enseñanza.

Como un resultado global de la presente propuesta, se puede afirmar 
que, en concordancia con los principios, fundamentos, hipótesis y teo-
rías planteadas en los anteriores apartados, para un desarrollo ideal 
y garantizado de las competencias espaciales las cuales contribuyen 
no solo en la capacidad de resolver problemas de orden matemático, 
geométrico o físico sino que también aportan a una comprensión mul-
tidimensional donde el estudiante puede desenvolver a partir de sus 
experiencias cotidianas, es necesario diseñar programas educativos 
enfocados al estudio, diseño y procesos de actividades dirigidas a po-
tenciar las inteligencias espaciales, de orientación y visión del individuo, 
ya que como se ha determinado anteriormente los resultados pueden 
demostrar un impacto positivo e integral dentro del campo educativo, 
social y cultural de los estudiantes.

Finalmente, se concluye que la viabilidad de integrar y vincular las 
tecnologías de la información y la comunicación para poder trabajar 
estrategias verdaderas que contribuyan hacia el cumplimiento de los 
objetivos planteados. Comprender que en la actualidad la capacidad del 
niño de asimilar los elementos tecnológicos y los mundo virtuales es 
casi innata, saberlo guiar y orientar para que exista una responsabili-
dad y una comprensión de la utilidad que pueden tener por ejemplo los 
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juegos de rol digitales y de realidad virtual, es trabajo de los padres de 
familia y del cuerpo docente, quienes de igual manera deben entender 
el potencial de estos elementos y juego los cuales contribuyen al desa-
rrollo de las competencias espaciales y por ende al desarrollo de otras 
competencias necesarias como las comprensión lectora, la motricidad 
y aspectos cognitivos relevantes para su vida.
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Resumen

El desempeño escolar de los estudiantes de Educación Básica Prima-
ria en la asignatura de geometría tiende a ser bajo, así lo refleja en el 
informe de las pruebas Pisa 2018, en el cual se indica que Colombia 
tiene los resultados más bajos dentro de los países de la OCDE, donde 
se obtuvo en matemáticas 391 como puntaje promedio, en relación con 
390 obtenidos en media en 2015, y sin embargo todavía lejos de los 
resultados de otros países de la OCDE, cercanos a los 489 puntos. Es-
tos resultados coinciden con los obtenidos en las pruebas saber en los 
últimos tres años por la Institución Educativa Integrado, donde existe un 
desempeño bajo en los tópicos relacionados con la geometría. desde 
esta perspectiva, se presenta este estudio, el cual tuvo como propósito 
fortalecer el desarrollo del razonamiento espacial mediante la compren-

D Capítulo Nro. 7
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sión del esquema corporal con la utilización de un micromundo digital 
interactivo enmarcado en la estrategia didáctica el modelo de Van Hiele, 
orientado a analizar el desarrollo cognitivo de los estudiantes al apren-
der geometría. 

Palabras clave: micromundo, didáctica, geometría, modelo de Van Hiele

Development of spatial reasoning in first-
grade students through interaction with the 
microworld 

Abstract

The school performance of students of Basic Primary Education in the 
subject of geometry tends to be low, as reflected in the Pisa 2018 test re-
port, which indicates that Colombia is the OECD country with the lowest 
results In these tests, where an average score of 391 was obtained in 
mathematics, compared to the 390 average points obtained in 2015, but 
still very far from the average for OECD countries, which is 489 points. 
These results coincide with those obtained in the saber tests in the last 
three years by the Integrated Educational Institution, where there is a low 
performance in topics related to geometry. From this perspective, this 
study is presented, which had the purpose of strengthening the develo-
pment of spatial skills through the understanding of the body scheme 
with the use of an interactive digital microworld framed in the didactic 
strategy of the Van Hiele model, oriented to analyze the development 
cognitive performance of students when learning geometry.

Keywords: microworld, didactics, geometry, Van Hiele model

Introducción

El recurso constante del uso de la tecnología en el aula, y en general en 
el contexto educativo, se ve estimulado por el constante cambio y evo-
lución científica y tecnológica en esta materia. Por consiguiente, hoy en 
día las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han revo-
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lucionado la manera como los seres humanos interpretan su realidad e 
interactúan con su entorno donde los diversos dispositivos disponibles 
para acceder a la red y las facilidades que existen en su utilización, la 
han consolidado más allá de un mero medio de entretenimiento, posi-
cionándola como una necesidad e incluso un requisito para tener éxito 
en el mercado laboral, ya que aquellos profesionales con mejores co-
nocimientos de los entornos web y las formas de aprovecharlos, son 
los que tienen mejores oportunidades de empleo en la sociedad actual. 

Se busca ofrecer a las nuevas generaciones una nueva perspectiva de 
las TIC, transformándolas de un obstáculo para la concentración, en un 
apoyo para el desarrollo óptimo de las competencias necesarias en los 
entornos académicos que garanticen mejores resultados con respecto 
a las prácticas de aprendizaje convencionales. Esta investigación tiene 
relevancia para la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
ya que hace parte de las funciones a las que esta llamada como institu-
ción de educación superior, gestora del conocimiento y transformadora 
de la realidad social por medio del mismo; en este sentido, la presen-
te investigación está enfocada en la búsqueda de una solución a los 
problemas pedagógicos que afronta un segmento especifico de la co-
munidad con respecto al desarrollo del pensamiento geométrico, para 
de ese modo fomentar la optimización de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje tanto en la zona como en el resto del país, en tanto los 
resultados de esta investigación sean empleados en experimentos pos-
teriores, mejorando así paulatinamente la experiencia de aprendizaje de 
los menores y su calidad de vida en un todo.

Con el presente proyecto investigativo se brinda una opción distinta a 
la educación tradicional, a través de una estrategia didáctica llamada 
micromundo interactivo. Así, se tiene como propósito brindar soporte 
a procesos de aprendizaje en una de las partes que forman el área de 
matemáticas: la geometría. Por otro lado, se espera facilitar el trabajo 
del profesor, y cualificar la relación entre los estudiantes y las nuevas 
tecnologías .Por lo anterior, el objetivo general de esta investigación fue: 
desarrollar el razonamiento geométrico en los estudiantes de grado pri-
mero de la Institución Educativa Joaquín González Camargo mediante 
la interacción con el micromundo como estrategia didáctica enmarcado 
en el modelo de Van Hiele; entendiendo que la importancia en gestionar 
la información en forma digital, es vital en la actualidad para proporcio-
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nar acceso a las herramientas digitales en las instituciones que incorpo-
ran las TIC; en la trasformación de la educación tradicional o presencial, 
en una educación virtual. 

De esta manera, el presente proyecto de investigación vinculado a la 
línea de investigación-acción, presenta las teorías sobre el aprendizaje 
significativo en la educación escolar; además de identificar las compe-
tencias, habilidades y destrezas que tienen los estudiantes para realizar 
este tipo de aprendizaje y desarrollar a su vez. Todo esto, con el fin 
de aportar estrategias orientadas al fortalecimiento de los procesos de 
aprendizaje desarrollando competencias del razonamiento geométrico. 
Por tales razones, una de las mayores prioridades en la enseñanza fue el 
desarrollo de un pensamiento espacial en los educandos, que les permi-
tió solucionar problemas, comunicarse, analizar información y modelar 
fenómenos de su entorno. Razón por la cual los esfuerzos pedagógicos 
de esta asignatura se enfocaron en el fortalecimiento del aprendizaje de 
estas habilidades, por medio de la práctica y la correcta interpretación, 
haciendo más sencillo el lenguaje matemático.

Entre aquellas competencias relacionadas con el pensamiento mate-
mático, se encuentran competencias específicas como el razonamiento 
espacial, por lo que esta investigación buscó propiciar la adquisición 
de estas habilidades por parte de los estudiantes de primer grado de 
la Institución Educativa Joaquín González Camargo por medio de la es-
trategia de unidades didácticas del modelo Van Hiele y la implementa-
ción de herramientas TIC para fortalecer y estimular el aprendizaje. Por 
consiguiente, el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2020), men-
ciona que los estudiantes en Colombia “tienen competencias básicas 
insuficientes” (p.33) y la enseñanza debe basarse más en los resulta-
dos, documentando “las políticas y prácticas y fortalecer el apoyo de la 
sociedad a la reforma” (MEN, 2020, p.17); además, con la aplicación de 
metodologías se genera un aprendizaje significativo, mejorando consi-
derablemente el rendimiento académico de los educandos.

El propósito de esta investigación consistió en el mejoramiento de la 
calidad de la educación y por ende sus resultados con respecto a la 
adquisición de competencias de razonamiento espacial; Este trabajo 
supone un precedente para que la comunidad docente se informe y 
se plantee alternativas a la metodología tradicional de enseñanza que 
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sean innovadoras así como interesantes y motivadoras para los me-
nores, permitiendo a estos algo que la academia generalmente les ha 
negado a los aprendices, la posibilidad de disfrutar del aprendizaje, lo 
cual últimamente se ha demostrado que mejora indiscutiblemente la 
calidad del mismo. En este sentido, las instituciones educativas son or-
ganizaciones que administran la transmisión de conocimiento con base 
en estrategias de enseñanza y aprendizaje por tanto deben ser los en-
tornos más propositivos y abiertos a la innovación, ya que el producto 
de sus esfuerzos ha de verse en el futuro, no en el presente, por lo que 
se debe procurar la exploración de todos aquellos avances pertinentes 
a la educación en las aulas y fomentar el desarrollo de habilidades y 
competencias acorde con las necesidades que la sociedad.

Referente teórico

A continuación, se exponen los autores más relevantes que tratan el 
tema en cuestión, de los cuales se tomaron las ideas desde el punto de 
vista conceptual y teórico para argumentar el presente artículo. Entre 
los autores se destacan Hoffer (Modelo de Van Hiele), Duval (razona-
miento geométrico), Ausubel (aprendizaje significativo), Piaget (cons-
tructivismo), Papert (micromundo)

Modelo de Van Hiele
Los niveles de Van Hiele según el estudio de varios autores (Hoffer, 1983; 
Mayberry, 1981, 1983; Jaime y Gutiérrez, 1990; Jaime, 1993) tienen una 
estructura recursiva en donde cada uno expone unas habilidades que 
son usadas de manera implícita por los estudiantes para luego ser expli-
citas en el nivel siguiente. Tal como lo señalan Jaime y Gutiérrez (1990), 
en Van Hiele, el modelo tiene dos elementos: en primer lugar, es nesario 
determinar los niveles de pensamiento donde se cualifica el razomiento. 
En segundo lugar, es necesario que los docentes reciban las delimita-
ciones precisas para ayudar a que los niveles de pensamiento se vean 
mejorados en los estudiantes: 

Competencias matemáticas
Las competencias que han desarrollado los estudiantes en 1° grado 
son establecidas por el MEN van acorde con los estándares básicos de 
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aprendizaje, los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) siendo los re-
ferentes comunes a partir de los cuales es posible establecer qué tanto 
los estudiantes, y el sistema educativo cumple con las expectativas de 
calidad educativa que permiten establecer los niveles de desempeño, 
las fortalezas y debilidades de los estudiantes para, a su vez, plantear 
estrategias concretas de mejoramiento (ICFES, 2017).

El razonamiento geométrico espacial
Según los lineamientos curriculares de matemáticas (MEN, 1998) el 
razonamiento matemático comprende aquellas acciones en las que 
el niño predice, explica, justifica y conjetura, entre otras. Por su parte, 
Duval (1998), define razonamiento geométrico como: cualquier proceso 
que permita sacar nueva información de información dada se considera 
un razonamiento. Se refiere a procedimientos discursivos, internos o ex-
ternos, usados para argumentar, nombrar, así como organizar de forma 
deductiva proposiciones o definiciones, teniendo como referencia una 
teoría (p.37).

De lo anterior, se puede deducir que los procesos de razonamiento son 
todas las acciones que las personas realizan. Por consiguiente, el ra-
zonamiento conlleva a comprender, explicar, convencer, y demostrar. 
Esta manera de asumir el razonamiento espacial, facilita reconocer 
particularidades esenciales, determinar vínculos entre informaciones y 
conceptos espaciales.

Aprendizaje significativo
La adquisición del conocimiento está dada desde que nace hasta que 
muere una persona y a medida que se va desarrollando, se va incremen-
tando, lo que en pocas palabras permite visualizar que la formación es 
continua a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante 
la integración con los individuos, presentándose por medio de las re-
laciones con el entorno, lo que fomenta de acuerdo con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, 1996) y citado por (Moreno, 2016), una educación en donde el 
hombre sea su propio formador y por lo tanto, es necesario realizar re-
estructuraciones del sistema educativo vigente en aras a una educación 
continua y duradera a lo largo de toda su vida. Asimismo, de acuerdo 
con Moreno (2016) expresa que, por tal motivo, el sistema educativo re-
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quiere integrar dentro de sus recursos pedagógicos, nuevas tecnologías 
que permitan a los estudiantes no solo acceder a los contenidos, sino 
lograr establecer una relación empática con el aprendizaje, interpretán-
dolo como un apoyo al cumplimiento de sus metas personales en lugar 
de una responsabilidad o un requisito. 

La evolución educativa por medio de la integración tecnológica y el re-
planteamiento de lo que significa un aula de clase, dada la forma como 
las nuevas generaciones interactúan con la información, hará posible un 
nuevo tipo de educación, más personalizada y efectiva, que logre cum-
plir con los tres pilares de la educación: el ser, saber y hacer (Gobierno 
de España, 2013). Los tres elementos pueden verse estimulados, tal y 
como dejan ver Castro, Gastelbondo, Reciolino y Sará (2015), que indi-
can que el ser humano requiere de herramientas imprescindibles para 
asimilar su entorno y sus estímulos, y experimentar el aprendizaje sobre 
estos de forma independiente y autónoma de manera que estos se afin-
quen en su memoria, debido al constante desarrollo en que se encuen-
tra su estructura cognitiva, la cual, a su vez, le facilita observar uno u 
otro fenómeno a partir de una perspectiva teórica, abstracta y práctica.

El aprendizaje significativo depende de una delicada relación entre el indi-
viduo y su entorno, en la que el primero podrá interactuar con el segundo, 
de forma autónoma, pero con el apoyo pedagógico adecuado en la forma 
de estrategias pedagógicas que dotarán a los aprendices de las herra-
mientas necesarias para obtener las competencias, destrezas y conoci-
mientos deseados a partir de la interacción dada (Ausubel, 2002). 

Las estrategias de aprendizaje están generalmente encaminadas hacia 
el desarrollo del aprendizaje significativo en los menores, ya que consti-
tuye el tipo de aprendizaje más estable y duradero para un ser humano, 
pues en palabras de Salazar (2018), es similar a una construcción, en 
la que un individuo llega a un estado intelectual a través de la estructu-
ración de su conocimiento sobre aquel con el que ya se cuenta, de este 
modo es similar a la construcción de un edifico, en donde los cimientos 
son las nociones básicas de la realidad y sobre ellas se va estructu-
rando en conocimiento formal. La importancia de la estructura cogni-
tiva para el aprendizaje según Salazar (2018), sostiene que, si esta no 
cuenta con las condiciones apropiadas para determinado aprendizaje, 
el mismo será imposible. Por esto, Ausubel (2002), piensa que el apren-
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dizaje necesita de varias competencias del pensamiento, para usarlos 
en distintos contextos, persiguiendo el propósito de cualificar el resul-
tado del aprendizaje.

Modelos de aprendizaje constructivista y construccionista
Cuando se habla de constructivismo se debe aludir directamente al 
trabajo de Piaget (1979), debido que este epistemólogo suizo es quien 
postula las dos ideas principales que sustentan esta corriente y que son 
esenciales tanto para la psicología del desarrollo como para la educa-
ción que buscan por igual la orientación del comportamiento humano, 
así como el seguimiento de su correcto desarrollo. En el mismo sentido, 
siguiendo a Goñi (1995), estos dos principios se sitúan entre los estu-
dios genéticos y los objetivos principales de Piaget que son: el estudio 
del conocimiento humano y el desarrollo de la inteligencia. Estos dos 
pilares del desarrollo del ser humano se relacionan entre sí de una for-
ma específica, siendo el primero de ellos el conjunto de los métodos de 
asimilación, adaptación e integración que fungen como eje fundamental 
del sistema mientras que el segundo pilar del trabajo de Piaget consis-
te en el estudio y seguimiento del desarrollo del ser humano desde la 
niñez hasta la adolescencia, teniendo en cuenta aquellos estímulos del 
entorno que pueden tener un impacto importante en la forma como el 
individuo se va formando, tales como sus vivencias cotidianas, su nivel 
de madurez y las características de su entorno tanto físico como social 
(Carrera, 2002). 

Tal como lo indican Castilla y Castilla (2019), esto le dio relevancia a un 
concepto que anteriormente había sido completamente desestimado; 
los conocimientos previos, considerando que estos carecían de impacto 
en las sucesivas experiencias del menor a lo largo de su vida y la forma 
como interpreta el mundo a su alrededor, cuando en realidad se trata 
del caso completamente opuesto, siendo los conocimientos previos los 
cimientos sobre los cuales los individuos sustentan posteriores cono-
cimientos adquiridos por medio de sus experiencias significativas, las 
cuales son permeadas por las características tanto del entorno como 
del individuo que aprende. 

Dada esta forma de entender el proceso de aprendizaje del ser humano, 
a Piaget (1979) se le ha llegado a conocer como el pionero del construc-
tivismo, junto con los integrantes de esta corriente epistemológica, este 
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autor, consideraba que las experiencias que tiene un niño durante su 
infancia, son sucesivamente vinculadas entre sí tal como los materiales 
estructurales que son posicionados desde la base hasta el levantamien-
to de una estructura, solo que la mente humana es una estructura que 
nunca cesa de construirse hasta el deceso del individuo. De acuerdo con 
Eneasco (2001), Piaget le dio una enorme relevancia al entendimiento 
de las características y formación de la inteligencia humana, posicio-
nando el pensamiento del niño como un aspecto mucho más importan-
te que el mismo conocimiento del que este dispone ya que considera 
que el progreso cognitivo del menor tiene un impacto importante en su 
capacidad de interpretar y reflexionar la realidad de su entorno. 

El constructivismo planteado por Piaget (1979) según Castilla (2014), 
indica que un niño sin la edad adecuada para llevar a cabo un deter-
minado análisis, podría compensar dicha carencia de experiencia por 
medio de los principios del aprendizaje relacionados con la lectura, la 
observación, la investigación y la audición, dando como resultado la ad-
quisición de los conocimientos necesarios para abordar el problema en 
cuestión. El trabajo iniciado por Piaget (1979), fue continuado por su 
discípulo y colega Papert (1981), quien desarrollo el construccionismo 
como respuesta a las dificultades y desmotivación que experimentaban 
los estudiantes frente al estudio de la programación, así que junto a un 
equipo de trabajo desarrollo el lenguaje Logo, diseñado para ser amiga-
ble y ameno con el aprendiz mientras lograba adquirir los conocimien-
tos más abstractos sobre el tema (Murcia, 2018). 

En este sentido, Papert (2002), señala que:

El construccionismo […] tiene la misma connotación del construc-
tivismo del aprendizaje como “creación de estructuras de conoci-
miento”, independientemente de las circunstancias del aprendizaje. 
Posteriormente vincula la noción de que aquello sucede de manera 
oportuna en una situación en la cual quien aprende está conscien-
temente dedicado a elaborar una entidad pública, desde lo más 
elemental como un castillo de arena, hasta objetos altísimamente 
elaborados como una teoría del universo (p. 2).

Asimismo, el trabajo de Papert, sobre el construccionismo, intentó mar-
car una clara diferencia con el legado de Piaget y su constructivismo, 
con lo cual se propuso establecer una relación directa entre la forma en 
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la que los seres humanos aprenden y las posibilidades de intervención 
externa que logran fomentar dicho aprendizaje u optimizarlo, bajo esta 
premisa surgieron los ambientes de aprendizaje construccionistas los 
cuales sentaron las bases para el posterior desarrollo del concepto de 
micro mundos (Noss y Hoyles, 2019). De acuerdo con este precursor 
del construccionismo, la clave del aprendizaje no se encuentra en la 
optimización de los métodos de instrucción desde la labor de los docen-
tes, sino en brindar al aprendiz la oportunidad de participar activamente 
en el desarrollo de su propio conocimiento, propiciando entonces situa-
ciones en las que los estudiantes interactúen con la información, los 
recursos didácticos y con los demás a su alrededor para así interpretar, 
desarrollar ideas y construir conocimientos fruto de este proceso autó-
nomo (Papert, 2002). 

Es en este aspecto fundamental, el construccionismo se diferencia del 
constructivismo, en que mientras este último es una corriente epis-
temológica que busca comprender la forma en la que el ser humano 
aprende sin contemplar en algún momento los medios a través de los 
cuales logra este aprendizaje; el construccionismo si se plantea la pre-
gunta de cómo a partir del entendimiento del proceso de aprendizaje, 
se pueden realizar intervenciones para optimizar esta experiencia; es 
decir, no solo intenta comprender el aprendizaje sino encontrar cual es 
la mejor manera de aprender (Noss y Hoyles, 2019). Con esto en mente 
el construccionismo entiende el aprendizaje del ser humano como una 
habilidad mediada por la experiencia y el error, ya que gracias a la retro-
alimentación que representan estos dos elementos, el individuo logra 
organizar su pensamiento de manera que le es posible llevar a cabo 
procesos como la síntesis y la organización de la información relacio-
nada con su entorno, 

Utilización de las Tecnologías de la Información y Comunica-
ción en Ambientes Virtuales de Aprendizaje
La educación del siglo XXI ha venido experimentando una serie de cam-
bios importantes provocados principalmente por el surgimiento de las 
TIC, que han probado ser un recurso invaluable en todos los aspectos de 
la vida de los seres humanos, incluyendo la pedagogía, razón por la cual 
ahora existen múltiples planteamientos sobre la mejor forma de aprove-
charlas, dejando fuera de toda duda que su incursión en la experiencia 
de aprendizaje de los alumnos es algo inminente. 
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Entre los postulados más importantes se encuentra el de Gestalt quien 
de acuerdo con Henao y Rodríguez (2011), señala que la diversidad que 
ofrecen los recursos multimedia en la presentación de la información 
facilitan su entendimiento, pero no garantizan la formación de un co-
rrecto aprendizaje, ya que de acuerdo con la interpretación de Fallas 
(2008), sobre el trabajo de Gestalt, estos recursos multimedia deben 
estar dispuestos en un entorno que garantice una navegación amena 
y sencilla pero a la vez lo suficientemente interactiva e informativa, por 
lo que es preciso hallar un equilibrio entre la estética y la funcionalidad. 

Los fundamentos de las TIC pueden rastrearse tan lejos como en la 
antigua Grecia, con el desarrollo de los silogismos por parte de Aris-
tóteles, los cuales fueron ideados como un ejercicio de pensamiento 
lógico orientado a los seres humanos, pero que en el siglo XX Warren 
McCulloch y Walter Pitts usarían como base para el desarrollo de una 
red neuronal artificial que dispusiese de información relacionada con 
fisiología básica, análisis lógico formal y la teoría de la computación de 
Turing, para así poder interactuar con los usuarios y responder pregun-
tas formuladas por estos respecto a los temas mencionados (García, 
2016). A partir entonces se desarrollaría una revolución computacional 
en la que los seres humanos empezarían a interactuar cada vez más 
frecuentemente con máquinas computacionales, confiándoles infor-
mación, suministrando datos para que sean analizados con respecto a 
determinados criterios y finalmente el avance más importante después 
del desarrollo de la computadora, la conexión de estas alrededor del 
mundo por medio del internet, lo que permitió no solo desarrollar sino 
también compartir de forma rápida y efectiva información más allá de 
los limites conocidos por el hombre en el siglo XX y conectar al mundo 
en una verdadera era de globalización (García, 2016). 

Desde entonces no solo se ha incentivado la implementación de las tec-
nologías digitales dentro de la educación, sino que se ha desarrollado 
software especializado que le permite a las instituciones trasladar su 
contenido a entornos virtuales para emplearlo como un recurso comple-
mentario a su programa de estudios o incluso para desarrollar todo el 
programa de estudios en torno a este recurso. Uno de los modelos más 
populares alrededor del mundo es el ADDIE cuyo nombre está dado por 
las siglas: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación, tal 
como lo indica Flipped (2013); este se encuentra diseñado para institu-
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ciones educativas con una oferta académica y volumen de demanda 
relativamente altos, no son adecuadas para instituciones pequeñas, ya 
que estas tendrían que realizar una inversión que para su nivel de ingre-
sos se considera alta, además de que estarían desaprovechando una 
amplia gama de opciones que están específicamente diseñadas solo 
para grupos grandes (Bates, 2017). 

Recursos de inteligencia artificial en la educación
La tecnología es un aspecto que ha estado relacionado con los seres 
humanos desde sus más primitivos inicios, cuando debían valerse de 
implementos hechos de roca, para superar los desafíos de superviven-
cia que se les presentaban día tras día, por lo que no es de extrañar que 
esta particular habilidad de controlar los recursos del entorno y trans-
formarlos a voluntad en herramientas y bienes orientados al bienestar 
de la civilización le dieran al humano la supremacía del planeta (Iglesias, 
2016). Tal ha sido el éxito del ser humano comprendiendo la naturaleza 
del universo y transformando los recursos disponibles a su favor, que 
ahora la civilización se encuentra ante las puertas de una nueva revolu-
ción industrial, en la que las maquinas han sido imbuidas con una nueva 
propiedad que las hace capaces de realizar aquellos trabajos que antes 
debían ser desempeñados por seres humanos; la inteligencia, no obs-
tante no se trata de una inteligencia homónima a la humana, ya que esta 
misma aún no es completamente comprendida por los estudiosos de la 
biología humana, pero sin embargo se trata de la inteligencia suficiente 
para contar con cierta autonomía y la capacidad de interactuar con las 
personas, ofreciendo sus servicios y haciendo más sencillas y eficien-
tes cada vez más actividades productivas (Iglesias, 2016). 

El término inteligencia artificial surgió a mediados del siglo XX cuando 
Alan Turing acuñó el término algoritmo, para describir una serie de ins-
trucciones que darían como resultado una conducta parcialmente autó-
noma de una máquina ya que continuaría requiriendo del suministro de 
información por parte del usuario para continuar con sus operaciones; 
posteriormente los estudiantes Marvin Minsky y Dean Edmonds fabrica-
ron el primer sistema de inteligencia artificial basado en el modelo de re-
des neuronales de McCulloch y Pitts, en el cual se simularon 40 neuronas 
por medio de 3000 válvulas y un mecanismo de piloto automático; este 
trabajo fue especialmente revolucionario, pero al tratarse de uno de los 
primeros intentos genuinos de simular el funcionamiento de la mente hu-
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mana por medio de maquinaria, fue reconocido como uno de los primeros 
modelos de inteligencia artificial (Tabbarah y Abdulghafar, 2017).

No obstante, el proceso de desarrollo de inteligencia artificial no es tan 
sencillo como fabricar software, debido que este cuenta con instruc-
ciones incorporadas para todas las posibilidades que el programador 
pueda imaginar, pero la inteligencia artificial de acuerdo con Tabbarah 
y Abdulghafar (2017), consiste en la completa inexistencia de instruc-
ciones, reemplazadas por un criterio que ha sido formado por medio de 
la experiencia de aprendizaje, lo que significa que en teoría una inteli-
gencia artificial debe aprender tal como lo hace un ser humano, experi-
mentando con la información disponible y obteniendo retroalimentación 
tanto de los aciertos como de los errores para posteriormente llegar a 
una comprensión general del mundo.

Micromundos: ambientes de aprendizaje, programas
computacionales
El micromundo fue un término designado por Papert (2002) y su colabo-
rador Marvin Minsky para identificar aquellos entornos sustentados en 
sistemas virtuales y nutridos con los recursos intelectuales, para llevar 
a cabo los objetivos del construccionismo; “un ambiente de aprendiza-
je en el cual los estudiantes manipulan y controlan varios parámetros 
para explorar sus relaciones. Los micromundos más complejos son 
expandibles, permitiendo al estudiante usar su creatividad para perso-
nalizar y ampliar el ambiente del micromundo” (Mardach, 2017, p. 16). 
Entretanto, uno de los pioneros y representantes más reconocidos en 
este campo es Seymour (1981), quien define los micromundos como 
objetos computacionales transicionales entre lo práctico y lo abstracto; 
tal como lo señala su nombre, los micromundos, son entornos de simu-
lación en los que se pueden representar características del mundo real 
o mundos fantásticos, en los que el usuario puede experimentar con 
sus conocimientos tranquilamente, obteniendo retroalimentación tanto 
de los aciertos como de los errores, ya que tal como se establece en la 
teoría constructivista, el individuo no aprende tanto de la transición de 
información como de la experimentación y la reflexión alcanzada por 
medio de la prueba y el error. 

Por su parte, Sacristán (2000) interpreta estas herramientas desde una 
perspectiva mucho más práctica y enfocada hacia la informática, seña-
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lando que son “ambientes que pueden ser definidos como conjuntos de 
herramientas computacionales abiertas para que el estudiante pueda 
explorar y construir ideas y conceptos a través de actividades de pro-
gramación” (p.37). Del mismo modo, Marín, Posada, García & Munévar 
(2015), indican la simulación de ambientes reales por medio de esta 
herramienta representan enormes beneficios para los aprendices, ya 
que la experiencia obtenida promueve la creatividad, incentiva el uso del 
pensamiento lógico y la colaboración entre los usuarios para cumplir 
con los objetivos de aprendizaje, gracias a las propiedades interactiva y 
lúdica que tienen estos entornos simulados. 

En este sentido, Marín, Posada, García y Munévar (2015), señalan que 
los micromundos interactivos son herramientas especialmente útiles 
para el fomento del aprendizaje, ya que no solo presentan la informa-
ción de una forma sencilla e interactiva, sino que también hacen la ac-
tividad de estudiar mucho más amena para los usuarios, implicándolos 
a su vez en las responsabilidades académicas ya que les permiten dis-
frutar de sus aprendizajes. La efectividad de estas nuevas alternativas 
de aprendizaje demuestran que el rol del docente necesita ser recon-
siderado en la forma como se desarrolla generalmente el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, ya que de acuerdo con Cataldi (2000), dentro 
del construccionismo el docente no tiene lugar como comunicador de 
información, sino como guía que pone los recursos y las estrategias 
pedagógicas a disposición del estudiante, para que este las utilice en 
el proceso de aprendizaje, fomentando de este modo el desarrollo de 
habilidades como el análisis crítico y reflexivo. 

En Colombia el término micromundos ha sido importado por autores 
como Alava, Aguirre, Cabrera, Campaña y Maya (2011), que reconocen 
el valor de éste como una herramienta pedagógica de naturaleza cons-
tructivista que permite a los estudiantes tener acceso a una realidad 
controlada en la que pueden interactuar con el entorno con base en 
las decisiones que tomen, dando paso a una interacción directa y de 
calidad con el contenido objetivo del aprendizaje y fomentado de ese 
modo un aprendizaje significativo por medio de la experimentación y 
la retroalimentación que ofrece la oportunidad de cometer errores para 
llegar a alcanzar aciertos. Para Alava et al (2011), los micromundos son 
recursos de importancia en la pedagogía ya que permiten no solo la 
interacción del individuo directamente con el objetivo de estudio y la 
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construcción de conocimiento a partir de estas interacciones, lo que ya 
implica aprendizaje significativo, sino que también incentiva otros tipos 
de aprendizaje como el cooperativo al facilitar los medios de interacción 
y cooperación entre usuarios para el cumplimiento de los objetivos de 
aprendizaje y el aprendizaje autónomo, que se logra cuando el mismo 
usuario por iniciativa propia decide dedicar tiempo y esfuerzo a la for-
mación de su propio conocimiento, lo cual se logra amenizando la rela-
ción entre el individuo y las metodologías de estudio. 

Por otra parte, Mardach (2017), señala que para lograr construir un 
micromundo apropiadamente se debe cumplir con las siguientes con-
diciones: fomentar el aprendizaje significativo; permitir la práctica de 
habilidades relacionadas con el tema por aprender; fomentar el uso del 
pensamiento lógico; incentivar la creatividad en los usuarios por medio 
del desarrollo de aplicaciones; incluir el aspecto social en las metodo-
logías empleadas. Al interpretar la riqueza de los micromundos, Mar-
dach (2017), concluye que los tres elementos fundacionales de estos 
se basan en la teoría construccionista, señalando que los objetos que 
componen la simulación de los entornos, los cuales a su vez sustentan 
el conocimiento que se busca presentar ante los estudiantes, compo-
nen una estrategia de apoyo y optimización del proceso de aprendizaje 
a través del diseño e implementación de estímulos que incentivan tanto 
el trabajo autónomo como en colaboración con otros, tal como sucede 
en los ámbitos laborales reales. En este sentido, Hoyles (1993) descri-
be los micromundos como entornos de simulación restringidos, em-
pleados generalmente para el entrenamiento o prueba diagnóstica del 
rendimiento de un programa en específico; recurso que posteriormente 
probo ser de utilidad también para la estimulación del aprendizaje en 
los humanos, funcionando prácticamente bajo los mismos principios y 
contando con herramientas extensivas que pueden combinarse entre sí 
para formar otros mecanismos más complejos. 

Por su parte Edwards (1998), interpreta los micromundos desde una 
perspectiva funcional en la que señala que los estudiantes aprenden de 
la retroalimentación que les provee la posibilidad de experimentar con 
los elementos de la simulación, pudiendo formular hipótesis, compro-
barlas y realizar síntesis de las mismas. En este orden de ideas, puede 
dirimirse que la labor del docente consiste en la búsqueda constante 
de recursos pedagógicos que estimulen el aprendizaje más allá de los 
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límites establecidos y los micromundos interactivos, han demostrado 
ser una de las herramientas pedagógicas más eficientes e innovadoras 
que existe en el entorno por ahora, así que la implementación de éstas, 
se considera fundamental. 

Metodología

Enfoque de la investigación
El enfoque de la investigación, teniendo en cuenta las consideraciones 
de Hernández, Fernández y Batista (2016), es mixto porque posee una 
combinación cualitativa y cuantitativa. Por su parte, Chen (2006) define 
el enfoque mixto “es la combinación sistemática del enfoque cuantita-
tivo y el enfoque cualitativo en el mismo estudio para obtener un pano-
rama más completo del fenómeno que se está estudiando” (p. 81). Así, 
Hernández y Mendoza (2008), explican que “los métodos mixtos repre-
sentan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de in-
vestigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos 
y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta” (p. 534). 

Así, en el caso del enfoque cualitativo, Hernández, Fernández y Batista 
(2016), indican que es inductivo, porque con ello se explora y describe 
datos obtenidos para luego desde la perspectiva del investigador inter-
pretar esos resultados, es allí en donde se analizan múltiples realidades 
de forma subjetiva y no es lineal; por lo tanto, se puede crear una inter-
pretación más amplia contextualizando la situación y no se fundamente 
en la estadística solamente. Por ende, se utiliza la investigación-acción, 
misma que señalan Rodríguez, Gil y García Flores (2012), como la inves-
tigación que se enfoca en el conocimiento producido por ciencias so-
ciales y humanas, a través de la crítica sistémica, o el cuestionamiento 
de las acciones en un determinado campo en especial. De esta manera, 
las realidades que se obtienen de los estudiantes de primer grado son 
distintas, es decir, una acción que haga un estudiante en la mayoría de 
los casos no será igual a la que haga otro estudiante. 

En cuanto al enfoque cuantitativo según Hernández, Fernández y Batis-
ta (2016), los planteamientos son acotados, hace mediciones utilizando 
la estadística, es deductivo, secuencial, probatorio y hace análisis de 
forma objetiva; permitiendo generalizar resultados, con más precisión 
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en los mismos y llegar a predicciones. Asimismo, es de tipo descriptiva, 
puesto que el propósito es el de interpretar realidades de hecho, incluye 
descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual 
(Arias, 2016). Del mismo modo, sigue un diseño transversal, por lo que 
lo hace en un solo espacio de tiempo y momento, sin manipular delibe-
radamente las variables (Kerlinger, 2009).

Tipo de investigación
El tipo investigativo que se seleccionó durante el presente estudio fue 
la investigación – acción, ya que según Elliott ( 2000) se busca abordar 
una problemática social, para comprender su naturaleza y por medio 
de una intervención, lograr un cambio tal como lo explica Colmenares y 
Piñero (2008). De acuerdo con Stringer (1999) este tipo de investigación 
es “Equitativa, las contribuciones de cualquier persona son valoradas y 
las soluciones incluyen a todo el grupo o comunidad” (p.497), esto sig-
nifica que implica a los actores de la comunidad para lograr caracterizar 
de la forma más fidedigna posible el fenómeno de estudio y a partir de 
estos resultados llegar a un entendimiento de la problemática. 

Una vez establecido el diseño de investigación se procedió a dar cum-
plimiento a los objetivos propuestos, según las etapas. En la primera 
etapa se hizo una exploración de conocimientos previos mediante la 
aplicación del Pretest, entre los que se pudieron encontrar competen-
cias nocionales e interpretativas. Posteriormente la segunda etapa 
consistió principalmente en crear una planeación que permitió selec-
cionar la presentación del tema, las actividades y el uso de recursos 
mediante la utilización la herramienta Micromundo. Finalmente, en la 
tercera etapa se ejecutó el Post - test tras la ejecución de las sesiones 
de clase donde los estudiantes trabajaron directamente con la herra-
mienta Micromundo siendo capaces de realizar tareas como clasificar, 
fundamentar, explicar y ampliar respuestas a problemas específicos, de 
manera que se recogió datos sobre la experiencia del alumno. Dado que 
la edad promedio de la población es de 6 a 7 años, y que en esta edad 
se realizan operaciones concretas y se inician las operaciones formales 
(etapa que llevará a la abstracción), se realizó la lectura de información 
en Micromundo que aporto nuevos conocimientos, para que pudiesen 
reusarlos, aplicarlos y comprobarlos.
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Resultados 

Los resultados del estudio que emergen del proceso investigativo, tie-
nen como horizonte el cumplimiento de las metas trazadas y el desplie-
gue de las fases del diseño o plan metodológico.

Gráfico 1. Resultados prueba pretest 1º: habilidades espaciales por género

De acuerdo con el Gráfico 1, se observa que los resultados de la prueba 
pretest por género muestra que el 7% de las niñas obtuvieron un nivel 
bajo, el 53% obtuvo un nivel básico y un 40% obtuvo un nivel alto. Mien-
tras tanto, un 42% de los niños obtuvo un nivel básico, un 50% un nivel 
alto y 8% un nivel superior; es decir, en cuanto a las habilidades espacia-
les, los niños son más acertados en las respuestas.

Gráfico 2. Resultados prueba pretest 1º: habilidades espaciales por edad

De acuerdo con el Gráfico 2, se observa que los resultados de la prueba 
pretest por edad muestra que los estudiantes de cinco años, el 33% 
obtuvo un nivel básico, un 67% obtuvo un nivel alto; los de seis años, 
un 50% obtuvo un nivel básico y un 44% un nivel alto y un 6% un nivel 
superior; los de siete, un 50% obtuvo un nivel básico, y otro 50% obtuvo 
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un nivel alto; todos los de ocho años obtuvo un nivel bajo; los de nueve 
años obtuvieron un nivel básico.

Gráfico 3. Resultados prueba pretest 1º: habilidades espaciales por estrato

De acuerdo con el Gráfico 3, se observa que los resultados de la prueba 
pretest por estrato muestra que los estudiantes de estrato 1, el 50% 
obtuvo un nivel básico, un 50% obtuvo un nivel alto; los de estrato dos, 
un 6% obtuvo un nivel bajo, un 56% un nivel básico, un 31% un nivel alto y 
un 6% un nivel superior; los de estrato 3, un 20% obtuvo un nivel básico, 
y un 80% obtuvo un nivel alto.

Figura 4. Resultados prueba pretest 1º: habilidades espaciales por acompañamiento

De acuerdo con el Gráfico 4, se observa que los resultados de la prueba 
pretest por acompañamiento de padres un 45% obtuvo nivel básico, un 
50% un nivel alto un 5% un nivel superior; los de acompañamiento con 
abuelos, un 60% obtuvo nivel básico, un 40% un nivel alto; los de acom-
pañamiento por cuidadores un 50% obtuvo nivel bajo, un 50% un nivel 
básico; es decir, los familiares hacen parte fundamental del aprendizaje 
de los estudiantes.
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Gráfico 5. Resultados comparativo prueba pretest – post - test 1º:habilidades 
espaciales por género 

De acuerdo con el Gráfico 5, se observa que los resultados de la prueba 
postest por género un 33% de niñas obtuvo un nivel básico, un 47% 
un nivel alto y un 20% un nivel superior; en cuanto a los niños, un 25% 
obtuvo un nivel básico, un 42% un nivel alto, y un 33% un nivel avanza-
do; es decir, los niños siguen llevando la delantera con las habilidades 
espaciales.

Conclusiones

Al finalizar la investigación y desarrollar los objetivos, se concluyó que 
los niños son más hábiles en cuanto al razonamiento espacial que las 
niñas; se destaca que aquellos que tienen acompañamiento de fami-
liares son quienes obtienen mejores valoraciones que quienes están 
acompañados por particulares. Los estratos tienen un nivel equilibrado 
en valoración. Al realizar el postest se observa que se mejoró la habili-
dad de razonamiento espacial, prevaleciendo la valoración más alta en 
los niños que en las niñas en el postest.
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Resumen

Este estudio se enfocó en formación docente en la integración de or-
ganizadores gráficos en las prácticas pedagógicas, ya que se identificó 
su falta de uso y reconocimiento de la importancia e incidencia en el 
desarrollo de procesos cognitivos como la síntesis, análisis y organi-
zación de información en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
así mismo en el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y lógico, 
aspectos a potenciarse a través de la práctica pedagógica, que en ma-
yoría se enmarca en métodos tradicionales de enseñanza, en los cuales 
no se emplean estrategias y recursos didácticos que propendan hacia 
el desarrollo y fortalecimiento de procesos cognitivos. Por tanto, el es-
tudio tuvo como propósito, posibilitar a los educadores la apropiación 
de herramientas digitales para integrar en sus prácticas pedagógicas 
los organizadores gráficos digitales. Metodológicamente el estudio es 
de corte cualitativo, enfocado desde la descripción de la realidad edu-
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cativa, el diseño de desarrollo del proceso investigativo se orientó desde 
el método investigación acción educativa, desde el cual se buscó esta-
blecer las posibles causas por las cuales los educadores no integran y 
emplean los organizadores gráficos digitales en su labor pedagógica. 
Como estrategia para solucionar la problemática existente se desarrolló 
un plan de formación docente en la apropiación y uso de organizadores 
gráficos digitales, desde el cual se concluye que el bajo nivel de compe-
tencias digitales en los educadores limita el aprovechamiento y bonda-
des que ofrecen las TIC, lo cual a su vez conlleva a coartar la innovación 
en su práctica pedagógica. 

Palabras clave: formación docente, organizadores gráficos, práctica pe-
dagógica, procesos cognitivos.

Incidence of digital graphic organizers on 
teachers’ pedagogical practices

Abstract 

This study focused on teacher training in the integration of graphic or-
ganizers in pedagogical practices, since their lack of use and recogni-
tion of the importance and incidence in the development of cognitive 
processes such as the synthesis, analysis and organization of informa-
tion in the students’ learning process, as well as in the development of 
critical, creative and logical thinking, aspects to be promoted through 
pedagogical practice, most of which are framed in traditional teaching 
methods, in which strategies and resources are not used didactics that 
tend towards the development and strengthening of cognitive proces-
ses. Therefore, the purpose of the study was to enable educators to 
appropriate digital tools to integrate digital graphic organizers into their 
pedagogical practices. Methodologically, the study is qualitative, focu-
sed from the description of the educational reality, the development de-
sign of the research process was oriented from the educational action 
research method, from which it was sought to establish the possible 
causes for which educators do not integrate and They use digital gra-
phic organizers in their pedagogical work. As a strategy to solve the 
existing problem, a teacher training plan was developed in the appro-
priation and use of digital graphic organizers, from which it is concluded 
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that the low level of digital skills in educators limits the use and benefits 
offered by ICT, which which in turn leads to stifle innovation in their pe-
dagogical practice.

Keywords: teacher training, graphic organizers, pedagogical practice, 
cognitive processes.

Introducción

La educación atraviesa etapas de transformación y en los últimos años 
han emergido nuevas formas y escenarios de aprendizaje, por tanto, 
se requiere que los docentes desde los primeros niveles escolares pro-
muevan el desarrollo de habilidades y procesos cognitivos, con lo cual 
a su vez, se busca la calidad educativa a través del dominio y manejo 
pertinente del conocimiento, es decir ser capaz de conocer, interpre-
tar, analizar, reflexionar y sintetizar cualquier información relacionada 
con los procesos de formación desarrollados en las diferentes áreas o 
asignaturas del currículo escolar, de tal manera que el aprendizaje del 
educando sea verdaderamente significativo, y por tanto, se integre en 
sus estructuras cognoscitivas. 

Al respecto Arévalo (2015) argumenta que “es necesario que los edu-
candos activen sus conocimientos preexistentes, para que puedan 
llegar a un proceso de asimilación y acomodación como lo plantea la 
teoría del desarrollo cognitivo” (p.70). Por su parte, Ríos (1997) sostiene 
que las prácticas de los educadores deben propiciar el desarrollo de pro-
cesos cognitivos básicos como la observación, memorización, análisis, 
síntesis y comparación, asimismo, es necesario que se potencien pro-
cesos cognitivos de orden superior, entre los cuales se ubican el pensa-
miento crítico y creativo, la resolución de problemas, toma decisiones, 
la reflexión y aplicación del conocimiento. En este sentido, Vega (1998), 
reseña que en el desarrollo del proceso pedagógico se debe buscar que 
el estudiante potencie habilidades cognitivas como la construcción, 
reconstrucción y descubrimiento desde las cuales el estudiante pueda 
solucionar diversas situaciones de su entorno.

Gonzales (2015), indica que para fortalecer el desarrollo de procesos 
y habilidades cognitivas en los estudiantes, el docente debe propiciar 
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estrategias pedagógicas que permitan que éstos puedan superar las 
limitaciones que se presentan en la activación de sus procesos menta-
les, por tanto, se deben integrar recursos didácticos desde los cuales el 
educando puedan realizar acciones escolares encaminadas a identifi-
car, comparar, clasificar o relacionar información y conocimientos para 
lograr los objetivos y metas de aprendizaje.

Desde la perspectiva de los autores, la escuela es el lugar propicio para 
fortalecer el desarrollo de habilidades y procesos cognitivos, pese a ello 
la actividad pedagógica de algunos educadores limita el cumplimiento 
de este propósito, pues su labor escolar se enmarca en mayor medida 
en métodos convencionales que no permiten que los estudiantes ad-
quieran competencias para gestionar su aprendizaje; esta situación no 
es ajena a la realidad de la Institución Educativa el Crucero, ubicada en 
el municipio de Sogamoso – Boyacá – Colombia, pues a partir de un 
diagnóstico aplicado a los docentes, se pudo identificar que en mayo-
ría no integran organizadores gráficos en sus prácticas pedagógicas y 
algunos desconoce las ventajas y beneficios de los diferentes tipos de 
organizadores.

Los educadores refirieron en mayoría, que en el desarrollo del proceso 
pedagógico no emplean recursos que permitan al estudiante adquirir un 
aprendizaje significativo, al indagar sobre el conocimiento y empleo de 
organizadores gráficos en su práctica pedagógica se pudo establecer 
que la mayoría no reconoce la forma en que se pueden emplear estos 
recursos didácticos y los beneficios que pueden brindar a los estudian-
tes en su aprendizaje, asimismo, se identificó que en las áreas o asig-
naturas en las que prevalece el componente conceptual o teórico, como 
por ejemplo: ciencias naturales, ciencias sociales y específicamente la 
asignatura de lengua castellana, los estudiantes presentan más dificul-
tades en procesos cognitivos como el análisis, la representación y orga-
nización de información que permita integrar los nuevos conocimientos 
en sus estructuras cognoscitivas y llegar al aprendizaje significativo.

Igualmente, se determinó que en las prácticas de aula realizadas por 
parte de los educadores, en mayoría no se integran recursos didácti-
cos conducentes al desarrollo de procesos cognitivos que garanticen la 
adquisición de nuevos conocimientos; la práctica se desarrolla a través 
de actividades de tipo convencional como la trascripción de textos e 
información de las temáticas inmersas en el currículo escolar, sin des-
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conocer que estas actividades pueden permitir de cierta forma que el 
estudiante aprenda, pero no potencian el desarrollo y fortalecimiento de 
sus habilidades cognitivas. En consecuencia, resulta oportuno resignifi-
car la práctica del docente, de tal forma que se integren nuevos escena-
rios educativos de aprendizaje en los que se posibilite a los estudiantes 
recursos didácticos que les permitan gestionar la nueva información y 
entrelazarla con la que ya poseen, para llegar al desarrollo de procesos 
cognitivos fundamentales que garanticen un buen desempeño escolar. 

Desde estos planteamientos se identificó la necesidad de formar a los 
docentes en la apropiación de recursos didácticos como los organiza-
dores gráficos digitales, para que sean empleados como estrategias 
de enseñanza, orientados al desarrollo de procesos cognitivos; de tal 
manera, que se produzca una mediación en los aprendizajes de los es-
tudiantes que confluya en el fortalecimiento de procesos cognitivos, y a 
su vez permita representar, organizar y gestionar la información inferida 
en el desarrollo de las temáticas desarrolladas en el aula escolar.

Referente conceptual 
En este apartado se presentan algunos conceptos y teorías que permi-
ten interpretar el objeto de estudio, se abordan temáticas inherentes a 
la práctica pedagógica de los docentes y al empleo de organizadores 
gráficos como recurso didáctico que posibilita el desarrollo de procesos 
cognitivos en los estudiantes. 

Organizadores gráficos: conceptualización
El concepto de organizador gráfico surge de la teoría del aprendizaje sig-
nificativo propuesta por David Ausubel en 1960, quien consideraba que 
el organizador era textual y se escribía con un alto nivel de generalidad, 
abstracción, para fortalecer el andamiaje entre el nuevo conocimiento 
y el que ya poseía el estudiante (Lara y Lara, 2004). López et al. (2008) 
sostienen que “un organizador gráfico se concibe como una combinación 
de representaciones no lingüísticas (formas, símbolos y flechas) con ele-
mentos lingüísticos (palabras y frases)” (p. 25). Son distintas las defini-
ciones que plantean los autores del vocablo organizadores gráficos, para 
este estudio, se toma como referente la definición planteada por Campos 
(2005), quien manifiesta que el organizador gráfico es una representación 
esquemática que presenta las relaciones jerárquicas y paralelas entre los 
conceptos amplios e inclusivos, y los detalles específicos, viene a ser, en-
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tonces, una representación visual del conocimiento estableciendo relacio-
nes entre las unidades de información o contenido (p.13). 

Importancia de los organizadores gráficos en el aprendizaje 
De acuerdo con el estudio de Arango (2014), el empleo de organizado-
res en el proceso educativo contribuye al fortalecimiento de diferentes 
procesos cognitivos, diversos autores ratifican la importancia de estos 
recursos, por ejemplo, Gowin, Ausubel, Piaget, Kelly, Vigotsky, Miller, Pai-
vio, Laird, Vergnaud y Novak sustentan que los organizadores permiten 
que el estudiante sea agente constructor en su aprendizaje, lo cual resulta 
significativo para el educando, pues propende por el fortalecimiento de su 
estructura cognitiva. Por su parte Solís (2018) indica que los organizado-
res también cobran relevancia en el aspecto metodológico, debido a que 
permiten dar prelación a los aspectos que son importantes en un tema, 
a través de la creación de relaciones que anclan al organizador gráfico, 
en este sentido propician el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, 
igualmente resulta importante el empleo de organizadores dado que:

• Ayudan a integrar el conocimiento previo con uno nuevo.
• Motivan el desarrollo conceptual.
• Enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento.
• Promueven el aprendizaje cooperativo.

Figura 1. Importancia de los organizadores gráficos en el proceso educativo 
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Otros autores como Moreira (1997) indican que los organizadores 
gráficos promueven una organización global más adecuada de la in-
formación; potenciando y fomentando el enlace entre conocimientos 
previos y nuevos, Kang (2004), argumenta que la importancia de los 
organizadores gráficos se centra en la visibilización de la información, 
el pensamiento y la organización del mismo, lo cual contribuye a que 
el estudiante tenga una comprensión más profunda. También, Moore, 
Readence y Rickelman (1989), Aguilar (2006), y Valle (2011) en sus es-
tudios, consideran que los organizadores gráficos son importantes para 
el aprendiz, pues le permiten clarificar el pensamiento, los estudiantes 
pueden observar cómo se relacionan las ideas unas con otras y decidir 
cómo organizar o agrupar información. Esto posibilita la recolección de 
información, hacer interpretaciones, resolver problemas, diseñar pla-
nes y a tomar conciencia de su proceso de pensamiento a través de la 
metacognición. Asimismo, son importantes para el aprendizaje de los 
estudiantes pues ayudan en la retención y recuerdo de la información, 
la memoria juega un papel importante en los procesos de enseñanza/
aprendizaje, por tanto, emplear recursos que propendan por su desarro-
llo resulta beneficioso para los estudiantes, los organizadores gráficos 
en este sentido juegan un papel fundamental. 

La práctica pedagógica para fortalecer procesos cognitivos
La práctica pedagógica es el eje central de la actividad escolar, son di-
versos los conceptos que la definen. Duhalde (1999) sostiene que “La 
práctica pedagógica es la que se despliega en el contexto del aula, ca-
racterizada por la relación entre docente, estudiante y conocimientos” 
(p. 23). El propósito de la práctica pedagógica es generar nuevos cono-
cimientos desde la interacción de docentes y estudiantes. Así, Abdala 
(2007) argumenta que “La práctica pedagógica se desarrolla en el aula, 
donde se pone de manifiesto una determinada relación entre maestro 
conocimiento estudiante, centrada en el enseñar y aprender” (p. 123). 
La autora indica que la práctica pedagógica está centrada en el enseñar 
y aprender; los cuales son considerados como procesos, que convergen 
en la apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes.

Campo Vázquez y Restrepo Jiménez (2002), indican que la práctica 
pedagógica etimológicamente enmarca dos sentidos, uno como uso 
o costumbre y otra como modo de hacer (p.17). En cuanto al uso o 
costumbre la práctica pedagógica se interpreta como la integración de 
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ejercicio, regla y hábito, pues el proceso de aprendizaje se realiza de 
manera repetitiva para propender por la apropiación del conocimiento 
por parte de los estudiantes, el constante desarrollo de las actividades 
escolares hace que la práctica pedagógica se constituya en un hábito. 
El segundo sentido de la práctica pedagógica se enmarca en el hábito, 
cotidianidad, sabiduría y práctica con lo cual se busca dar sentido a la 
labor del docente y el papel del estudiante, razón por la cual se inter-
preta a la práctica como el modo de ejecutar acciones escolares y a la 
forma particular de realizarlas bajo métodos pedagógicos, que varían 
según la experiencia del docente y su formación (Campo Vázquez y Res-
trepo Jiménez, 2002).

Otros autores como Taborda, Loaiza y Pineda (2012); Loaiza, Rodríguez y 
Vargas, (2013), conceptualizan la práctica pedagógica como el que hacer 
del educador en el marco de la educación formal articulada desde la re-
flexión entre la teórica y la práctica, inmersa en estrategias, instrumentos 
y acciones realizadas por el educador. Es así como la práctica pedagógica 
desde los referentes de los autores se interpreta como la interacción de 
los sujetos de la educación a través de la cual se busca que los estudian-
tes comprendan teorías y conceptos para alcanzar los logros del apren-
dizaje. Conviene subrayar que la práctica pedagógica está en función del 
contexto en el cual se suscita, las características del docente y los estu-
diantes, así como el contexto social, empleo de métodos y estrategias, los 
logros perseguidos por la institución educativa y diferentes aspectos que 
confluyen en el aprendizaje de los estudiantes (Valencia, 2013).

Desde la perspectiva de Freire (2004), la práctica del docente supera 
la simple transmisión de información, pues el autor la considera como 
un acto de respeto, humildad y tolerancia en el cual se entiende que el 
conocimiento cambia, es decir no permanece en el tiempo, por ende, el 
educador debe orientar la enseñanza acorde a la realidad del momento. 
Por tanto, la práctica pedagógica no se debe centrar únicamente a la 
transmisión de conocimientos, sino en la integración de diversos ele-
mentos que tienen como fin que el estudiante apropie el conocimiento, 
entre ellos los recursos didácticos juegan un papel fundamental en el 
aprendizaje. Con el auge que tienen las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) en contexto escolar, resulta pertinente que el 
docente las integre para favorecer el desarrollo de procesos cognitivos 
en los estudiantes. 
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Metodología

El proceso investigativo del estudio se realizó a través del método cuali-
tativo, el cual según González (2013) tiene como propósito la construc-
ción de conocimiento sobre la realidad social, a partir de las condiciones 
particulares y la perspectiva de quienes la originan y la viven; por tanto, 
metodológicamente implica asumir un carácter dialógico en las creen-
cias, mentalidades y sentimientos, que se consideran elementos de 
análisis en el proceso de producción y desarrollo del conocimiento con 
respecto a la realidad del hombre en la sociedad de la que forma parte. 
Este estudio buscó interpretar la realidad de la Institución Educativa El 
Crucero inherente al empleo de organizadores gráficos en la práctica 
pedagógica de los docentes de educación básica primaria, para lo cual 
se tuvo en cuenta sus opiniones, reflexiones y argumentos.

El enfoque investigativo se orienta desde el método descriptivo y el di-
seño de la investigación se enmarca en la investigación – acción edu-
cativa, la cual en el campo educativo, ha sido utilizada en el desarrollo 
de los planes de estudio escolares, en el desarrollo profesional, en de-
terminados programas de mejora escolar y en amplios aspectos de la 
planificación de la política escolar, tales como el desarrollo de políticas 
escolares de evaluación no competitiva, desarrollo e implementación 
de programas de orientación educativa de ámbito gubernamental, de-
sarrollo de programas de asesoramiento escolar (Kemmis y McTaggart, 
1988). Para este estudio se tomaron los postulados de Elliot (1990), 
quien indica que la investigación – acción educativa se centra en la in-
terpretación de la realidad, por lo que está referida a un estilo, a una ac-
titud , una disposición por parte del profesor en relación con su práctica 
docente y a un determinado modo de justificar su acción profesional, 
implicándose en procesos de reflexión realista que le permitan com-
prender las situaciones educativas en las que se encuentra inmerso y 
contrastar críticamente sus precisiones y sus prácticas, teniendo como 
finalidad transformar la educación mediante procesos de cambio lleva-
dos a cabo por parte de los sujetos de la educación.

Categorías del estudio
Las categorías de análisis para interpretar el objeto de investigación 
emergen de la revisión teórica y bibliográfica, en este sentido se toman 
cuatro constructos que son: 
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Conocimientos acerca de los organizadores gráficos: buscó indagar 
acerca del conocimiento que poseen los educadores en relación con el 
empleo de organizadores gráficos en las actividades escolares, el sen-
tido que tienen estos recursos didácticos en las prácticas docentes y el 
aprendizaje de los estudiantes.

Empleo de organizadores gráficos en la práctica pedagógica: su pro-
pósito fue establecer si los educadores integran los organizadores gráfi-
cos en su labor pedagógica y cuáles de ellos son los que utilizan. 

Importancia de los organizadores gráficos: buscan indagar sobre la 
importancia del empleo de organizadores en las actividades escolares, 
los beneficios que traen estos recursos didácticos en el aprendizaje y al 
desarrollo de procesos cognitivos, entre otros aspectos.

Necesidades de formación en el diseño y construcción de organizado-
res gráficos digitales: analizó si los docentes presentan necesidades de 
formación en competencias digitales y teoría sobre la integración y uso 
de los organizadores gráficos en su práctica pedagógica.

Unidad de estudio 
La unidad de estudio tomada para esta investigación, pertenece a la 
Institución Educativa El Crucero ubicada en el contexto urbano del mu-
nicipio de Sogamoso – Boyacá. Institución de la cual se tomó como 
muestra representativa los docentes de básica primaria y secundaria 
de la Institución Educativa El Crucero, que en total suman 15. Los par-
ticipantes en la investigación fueron elegidos, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:

• Tener un nivel básico de conocimientos sobre TIC.
• Manifestar expresamente el deseo de participar en un curso orientado 

al aprendizaje de organizadores gráficos digitales.
• Tener permanencia constante en la institución (es decir que no esté en 

proceso de traslado, licencias no remuneradas, incapacidad.)

Se toma esta unidad de estudio, dado que se ha identificado que presentan 
problemas en el uso de estrategias didácticas que permitan desarrollar en 
los estudiantes procesos cognitivos relacionados con el aprendizaje sig-
nificativo, entre ellos procesos de síntesis y organización de información.
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Procedimientos: etapas del estudio
Atendiendo al diseño del estudio (investigación – acción educativa), 
para esta clase de método investigativo se toman los postulados de 
Elliot (1990) quien propone cuatro etapas fundamentales, las cuales 
fueron desarrolladas en el proceso investigativo: primera etapa: diag-
nóstico, segunda etapa: planificación, tercera etapa: observación y cuar-
ta etapa: reflexión. 

Resultados y discusión 

Los resultados del estudio emergen del desarrollo de cada una de las 
etapas referidas en el diseño metodológico, e igualmente el cumpli-
miento de los objetivos formulados en el estudio. 

Primera etapa: diagnóstico
Para esta etapa del estudio se realizó el diagnóstico de la situación, para 
conocer acerca del origen y evolución de la situación problemática. para 
este fin se empleó una encuesta en la cual se identificaron aspectos 
relacionados con la práctica docente y el uso de organizadores gráficos 
digitales en las actividades escolares, asimismo se desarrolló un grupo 
focal para interpretar el discurso de los educadores respecto al empleo 
de los organizadores gráficos en su práctica pedagógica. Los resulta-
dos de esta etapa se orientan al análisis de las categorías de estudio 
formuladas. 

Conocimientos acerca de los organizadores gráficos
En relación a los conocimientos acerca de los organizadores gráficos 
que los docentes tienen, ellos manifestaron conocer algunos tipos de 
organizadores, los cuales son aplicados de forma esporádica, pero su 
práctica pedagógica es desarrollada con predominio en el método de 
enseñanza tradicional, donde el docente es el protagonista en el proce-
so educativo, predomina el aprendizaje memorístico y la transcripción 
de información, es baja la generación de espacios que empleen una 
metodología activa y participativa, es decir en los cuales el estudian-
te pueda expresar sus pensamientos, ideas y hacer uso de procesos 
cognitivos como la reflexión, argumentación y síntesis en su proceso 
de aprendizaje. Asimismo, los estudiantes afirman que sus profesores 
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didácticamente deben ofrecen diversidad de actividades que fomenten 
su participación y que den espacios en los cuales puedan interactuar 
con sus compañeros a través de la práctica, el juego y la consulta. 

Empleo de organizadores gráficos en la práctica pedagógica
El análisis de esta categoría permite identificar que la mayoría de los 
docentes participantes en la investigación, no emplean organizadores 
gráficos durante el desarrollo de su labor pedagógica, algunos educa-
dores argumentan que no poseen el conocimiento sobre esta clase de 
recursos didácticos, y que usualmente utilizan los más tradicionales 
como el mapa conceptual, agrupación de información en tablas y even-
tualmente cuadros sinópticos.

Uno de los argumentos por los cuales no se hace uso de los organiza-
dores gráficos, se relaciona con el tiempo que disponen los educadores 
para el desarrollo de las clases, el cual consideran que es limitado, más 
cuando tienen que atender grupos de estudiantes que son amplios, exis-
ten aulas de clase con 35 o más estudiantes, lo cual limita el trabajo del 
docente, llevándolo únicamente a desarrollar el contenido del tema pro-
gramado. Igualmente, los docentes refieren que para innovar la didác-
tica que emplean en su práctica pedagógica, hace falta que se brinde 
formación orientada a la apropiación de nuevos recursos innovadores 
para la enseñanza, entre ellos las TIC, pues a pesar de contar con el 
soporte de infraestructura tecnológica, los educadores argumentan que 
sus competencias digitales no son suficientes para crear sus propios 
materiales didácticos. 

Importancia de los organizadores gráficos
Desde las opiniones, argumentos y apreciaciones de los educadores se 
identifica que estos consideran que el empleo de estrategias didácticas 
que permitan presentar la información de manera visual a los estudian-
tes, resulta favorable en la apropiación del conocimiento, sin embargo, 
no tienen claridad en el papel que juegan los organizadores gráficos en 
el desarrollo de procesos cognitivos, algunos docentes por ejemplo no 
reconocen cómo el mentefacto conceptual contribuye en la jerarquiza-
ción de la información, situación que resulta clave en la integración del 
nuevo conocimiento que apropian los estudiantes con el que ya poseen, 
y que a su vez dicha jerarquización es la que conlleva a fortalecer su 
desarrollo cognitivo.
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Se pudo establecer a través de un grupo focal realizado, que la mayoría 
de docentes desconocen las ventajas que pueden ofrecer los organiza-
dores gráficos en su práctica pedagógica, a simple vista para los docen-
tes participantes en el estudio estos recursos didácticos son tomados 
como uno más, es decir no se les da la importancia que tiene en la apro-
piación del conocimiento por parte de los estudiantes y el uso potencial 
que podrían tener en el rendimiento escolar. 

Necesidades de formación en el diseño y construcción
de organizadores gráficos digitales
Con base en las respuestas de los docentes tomados como unidad 
de análisis, estos refieren que el poco conocimiento que tienen acerca 
de los organizadores gráficos lo han adquirido de manera autodidac-
ta, pues la Institución Educativa o la Secretaría de Educación no han 
ofrecen espacios para la apropiación en el uso e integración de estos 
recursos didácticos en su práctica pedagógica. Asimismo, al indagar 
sobre la pertinencia en el desarrollo de un programa de formación sobre 
organizadores gráficos, mayoría de docentes estuvo en total acuerdo en 
su ejecución, pues consideran que por la actual pandemia derivada del 
virus COVID 19, el empleo de estos recursos beneficia a los estudiantes, 
dado que, al trabajar por medio de guías, éstos pueden sintetizar la in-
formación empleando un organizador gráfico.

Segunda etapa: desarrollo del plan de acción
Elliot (1990) argumenta que conocida la realidad y habiendo delimitado 
el problema, se debe establecer el plan de acción que se va a llevar 
a cabo. No se debe olvidar que dicho plan no se entiende como algo 
totalmente cerrado y delimitado; si algo caracteriza a la investigación – 
acción educativa es una estructura abierta y flexible. Así, se diseñó un 
curso virtual dirigido a los docentes, para crear e integrar los organiza-
dores gráficos digitales en su práctica pedagógica, usando programas 
como draw.io, bubblu.us, smartdraw a través del desarrollo de unidades 
didácticas, con el fin de fortalecer procesos cognitivos en los estudian-
tes, integrar sus conocimientos previos con los nuevos conocimientos y 
de esta forma fortalecer su aprendizaje. Específicamente durante el de-
sarrollo del programa de formación docente en organizadores gráficos 
digitales, se orientó a los educadores sobre el diseño de mapas concep-
tuales, rueda de atributos, espina de pescado, mentefacto conceptual y 
diagramas de flujo, organizadores gráficos que potencian el desarrollo 
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cognitivo en los estudiantes, y que a su vez permiten enriquecer la labor 
pedagógica del educador. 

Tercera fase: observación
En la tercera etapa del estudio se implementó el plan de formación dise-
ñado, por medio del desarrollo de unidades didácticas. Para conocer las 
opiniones, percepciones y argumentos de los docentes participantes, se 
aplicó una entrevista con el fin de interpretar el papel de los organiza-
dores gráficos como alternativa a su práctica pedagógica. Asimismo, se 
llevaron a cabo observaciones para analizar su actitud frente al uso de 
los organizadores gráficos digitales, por medio del registro sistemático 
en diarios de campo. Se pudo establecer que los docentes apropian el 
uso de los organizadores gráficos enseñados en el curso, como alterna-
tiva al desarrollo de su práctica pedagógica. Asimismo, algunos educa-
dores argumentaron que el trabajo realizado lo pondrán en práctica en 
las áreas o asignaturas que orientan. También se pudo establecer que 
los docentes reconocen la importancia de los organizadores gráficos 
como recursos didácticos que permiten innovar su labor pedagógica, 
pues desde los argumentos recabados en la entrevista, algunos docen-
tes refieren que su labor escolar debe resignificarse, de tal manera que 
pueda dar respuesta a las demandas del mundo global, en el cual los 
métodos tradicionales de enseñanza no son suficientemente significa-
tivos para el estudiante. 

En síntesis, se pudo observar que los docentes participantes en el pro-
grama de formación en organizadores gráficas digitales, apropiaron el 
conocimiento inherente a estos recursos didácticos, además de valorar 
los beneficios y posibilidades educativas que ofrecen para dinamizar su 
práctica pedagógica y fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. 

Cuarta fase: reflexión (discusión final)
El desarrollo de la experiencia educativa fue relevante para los docentes 
participantes en el estudio, pues desde la integración y uso de organi-
zadores gráficos los educadores planificaron de mejor manera sus se-
siones de clase, asimismo, los momentos pedagógicos desarrollados 
en el aula, se vieron beneficiados al crear estrategias educativas para 
propiciar aprendizajes significativos. Al mismo tiempo fue posible ob-
servar que la integración de organizadores gráficos facilita el desarro-
llo de procesos de la práctica pedagógica y a su vez el fortalecimiento 
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de competencias digitales en los docentes. Así, el estudio realizado es 
significativo ya que los docentes se capacitaron en las características 
y particularidades de los diferentes tipos de organizadores gráficos, lo 
cual confluye en el fortalecimiento del proceso pedagógico y desarrollo 
de habilidades que son transversales y necesarias en los procesos de 
aprendizaje de las distintas disciplinas del conocimiento que constitu-
yen el currículo escolar. En particular, los docentes reconocen que la 
variedad de organizadores gráficos digitales puede activar procesos 
cognitivos básicos y complejos en sus estudiantes. 

La labor que los docentes han realizado en generar nuevas prácticas 
pedagógicas a través del empleo de los organizadores gráficos digita-
les, refleja que es posible conseguir que se establezca una didáctica 
disciplinar más asertiva respecto al proceso de aprendizaje. Así este es-
tudio demostró que mediante una orientación metodológica de uso de 
organizadores gráficos en las practicas pedagógicas, es posible innovar 
los métodos tradicionales de enseñanza que han estado arraigados a 
los centros escolares. Es decir, los docentes que hicieron parte de este 
estudio, tienen la integración de organizadores gráficos digitales en sus 
prácticas pedagógicas es importante, porque permite que los estudian-
tes adquieran nuevos conocimientos por medio del aprendizaje visual, y 
los relacionen con los saberes previos, lo cual contribuye a que el apren-
dizaje de los estudiantes adquiera un carácter significativo.

Finalmente, esta experiencia educativa con organizadores gráficos ha 
contribuido a superar la problemática identificada en el diagnóstico, 
tanto en sus aspectos generales como particulares. Se pudo estable-
cer que el proceso de formación orientado generó un acercamiento en-
tre las TIC y la necesidad de formación de docentes, aspecto que es 
relevante pues igualmente el estudio contribuyó al cierre de la brecha 
digital, pues algunos educadores no contaban con las competencias o 
habilidades para el empleo de recursos tecnológicos, particularmente 
el uso de los softwares para el diseño y construcción de organizadores 
gráficos digitales, también mejoró la implementación efectiva de recur-
sos escolares empleados como mediación en la práctica docente.
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Conclusiones

El empleo de organizadores gráficos en este estudio, nos lleva a re-
flexionar sobre la importancia que tiene su integración en las prácticas 
pedagógicas docentes. Con base en la experiencia educativa realizada 
se pudo concluir:

La calidad educativa no se debe medir por la cantidad de información 
que se dé al estudiante en el contexto educativo, sino por la significancia 
que tenga el aprendizaje que éstos adquieren en las aulas escolares. De 
nada sirve la cantidad de información suministrada a los estudiantes en 
las aulas de clase, si esta no tiene un carácter significativo, es decir si no 
es aplicable en la cotidianidad de su vida; resulta relevante que los educa-
dores como protagonistas del proceso pedagógico integren actividades y 
estrategias a través de las cuales el aprendizaje de los educandos llegue a 
ser significativo, los procesos de repetición y memorización simplemente 
permiten que el estudiante tenga un aprendizaje temporal o momentá-
neo, el ideal es que el conocimiento adquirido sea aplicado en su entorno 
próximo, es decir en su contexto social, familiar y escolar y que la forma-
ción académica se oriente al desarrollo de habilidades para la vida, y una 
opción es a través del empleo de organizadores gráficos, de tal forma que 
la escuela contribuya en la consecución de los logros y metas.

El empleo de organizadores gráficos en las prácticas docentes, con-
tribuye al desarrollo de procesos cognitivos en los estudiantes y por 
ende a la fijación del conocimiento en sus estructuras cognoscitivas. 
Si se trata de que los estudiantes adquieran nuevos conocimientos, es 
necesario que la didáctica del currículo escolar sea transformada, inte-
grando recursos que permitan desarrollar procesos cognitivos en los 
estudiantes, entre ellos la síntesis, argumentación, análisis, entre otros; 
el aprendizaje de los estudiantes debe ser representativo y tener una 
significación en su vida, por tanto, cada actividad escolar desarrollada 
debe transcender el espacio físico del aula de clase y cobrar sentido 
para los estudiantes. Con el empleo de organizadores gráficos los do-
centes pueden proveer a los estudiantes herramientas que les permiten 
dar cumplimiento a estos propósitos.

El variado número de organizadores gráficos dinamizan el desarrollo de 
la actividad escolar, permitiendo que los estudiantes estén motivados 
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y sientan agrado por aprender. Con base en el estudio desarrollado se 
pudo identificar que el empleo de organizadores gráficos digitales en 
cada una de las fases del proceso pedagógico: antes, durante y des-
pués, permitió que los docentes motivaran a los estudiantes en el desa-
rrollo de las actividades escolares; por ejemplo, en la construcción de 
mapas conceptuales, se pone a prueba la creatividad, para presentar 
la información de manera sintética, llevando la información densa a la 
concreta representación gráfica.

Finalmente, se puede concluir que el estudio desarrollado es relevante 
pues pone de manifiesto la necesidad de que los centros escolares re-
signifiquen los métodos tradicionales de enseñanza, en los cuales se 
manejan volúmenes de información o contenidos, e integren recursos 
o estrategias a través de los cuales se llegue al desarrollo de procesos 
cognitivos, lo importante es la precisión que se tenga en el desarrollo de 
un tema, los docentes deben definir lo que verdaderamente es relevante 
que el estudiante aprenda. 

Hay que mencionar, además que en la actualidad existen diversas po-
sibilidades didácticas que permiten mostrar o compartir la información 
con los estudiantes, entre ellas se encuentran los organizadores gráfi-
cos digitales, los cuales se catalogan como un aliado a la hora de ense-
ñar a los estudiantes. Lo importante es que el docente apropie el uso de 
estos recursos didácticos, generando incidencia a través del empleo de 
los mismos en las prácticas pedagógicas
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Resumen

El aprendizaje de la anatomía resulta complejo para algunos estudiantes, 
pues es necesario que apropien además del funcionamiento orgánico 
del cuerpo humano, la estructura morfológica y el lenguaje definido en 
el área, lo cual se ve limitado por los métodos de enseñanza tradicional 
que no son suficientes para dar cumplimiento a los objetivos de aprendi-
zaje. En este sentido se realizó un estudio que buscó analizar el impacto 
que tienen los dispositivos móviles en el aprendizaje de la anatomía del 

M Capítulo Nro. 9



232

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

sistema óseo. Se empleó el método de investigación cuantitativa, con 
enfoque descriptivo y diseño correlacional. Se desarrolló una estrategia 
didáctica, en la que se integró el celular y aplicaciones Apps para posibi-
litar la apropiación del funcionamiento orgánico, la estructura morfoló-
gica y el lenguaje definido en el área de ciencias naturales, inherente al 
sistema óseo. Entre los resultados relevantes del estudio, se identificó 
que los estudiantes se mostraron motivados e interesados en el desa-
rrollo de actividades al emplear el Mobile Learning, asimismo, a través 
de estas tecnologías se resignificó el método de enseñanza tradicional, 
permitiendo al docente actuar como orientador y guía, y al estudiante 
como agente proactivo e interviniente en su proceso de aprendizaje. 
Con base en el desarrollo de la estrategia didáctica de intervención, se 
concluyó que los estudiantes alcanzaron un mejor desempeño escolar 
en el área de anatomía, al utilizar el Mobile Learning en su aprendizaje 
más que cuando se empleó la metodología de enseñanza tradicional.

Palabras clave: ciencias naturales, anatomía, Mobile Learning

Mobile learning in learning the anatomy of 
the osseus system

Abstract

Learning anatomy is complex for some students, as it is necessary for 
them to appropriate, in addition to the organic functioning of the human 
body, the morphological structure and the language defined in the area, 
which is limited by traditional teaching methods that are not enough. 
to meet the learning objectives. In this sense, a study was carried out 
that sought to analyze the impact that mobile devices have on learning 
the anatomy of the bone system. The quantitative research method was 
used, with a descriptive approach and correlational design. A didactic 
strategy was developed, in which the cell phone and Apps applications 
were integrated to enable the appropriation of the organic functioning, 
the morphological structure and the language defined in   natural scien-
ces, inherent to the bone system. Among the relevant results of the 
study, it was identified that the students were motivated and interested 
in the development of activities when using Mobile Learning, also, throu-
gh these technologies the traditional teaching method was re-defined, 
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allowing the teacher to act as a guide and guides, and the student as 
a proactive and intervening agent in their learning process. Based on 
the development of the didactic intervention strategy, it was concluded 
that the students achieved better school performance in   anatomy, when 
using Mobile Learning in their learning more than when the traditional 
teaching methodology was used.

Keywords: anatomy, natural sciences, mobile learning

Introducción

El aprendizaje del área de ciencias naturales y específicamente la asig-
natura de anatomía en ocasiones se torna complejo para algunos es-
tudiantes en diferentes niveles escolares (Baños y Pérez, 2005), pues 
éstos deben apropiar conocimientos inherentes a la parte orgánica del 
cuerpo humano, estructura morfológica y terminología inherente a su 
funcionamiento (Tortora y Grabowski, 1999). Particularmente, en los 
niveles de educación básica primaria y secundaria, algunos estudian-
tes presentan dificultad en identificar nombres y funciones de algunos 
sistemas que hacen parte de la anatomía humana; es así que resulta 
relevante apropiar un mínimo de conocimientos, más aún si se decide 
encaminar su formación profesional enmarcada en áreas de la salud. En 
este sentido, Rodríguez Herrera, Losardo y Binvignat (2019) refieren que 
es necesario que dentro del área de ciencias naturales se aborde la en-
señanza de la anatomía desde los primeros años de educación escolar. 

Autores como (Marín,2017; Wood,2003; Barrows,1986) indican que 
algunas causas por las cuales se ve afectado el desempeño escolar 
en el aprendizaje de la anatomía humana, obedecen al uso inadecuado 
de recursos didácticos y métodos de enseñanza empleados para este 
propósito. En ocasiones los contenidos curriculares son demasiado 
extensos y no son adaptados al nivel escolar del estudiante, igualmen-
te el docente es el eje central del proceso educativo y los estudiantes 
simples receptores de información. El aprendizaje se limita a la sim-
ple memorización de las partes de un sistema anatómico, menos a la 
contextualización del mismo, no se emplean recursos educativos que 
motiven al estudiante en su aprendizaje, condiciones que para Solbes, 
Montserrat y Furio (2007) confluyen en que los estudiantes se formen 
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una imagen negativa del aprendizaje de la ciencia, no encontrando gus-
to ni motivación por ella, concibiéndola como algo monótono, aburrido 
y poco interesante, además de considerar que emplea un lenguaje que 
para ellos resulta complicado de entender. 

Los planteamientos referidos coinciden con la realidad vivenciada en 
la Institución Educativa Técnica Agropecuaria San Rafael, ubicada en 
el municipio de Rondón, Boyacá, Colombia. En la cual los estudiantes 
de grado sexto de educación básica no sienten motivación e interés en 
el aprendizaje del área de ciencias naturales, específicamente la apro-
piación de conocimientos inherentes a la anatomía del sistema óseo, 
razón por la cual se desarrolló esta investigación, en la cual se buscó 
trasformar la enseñanza de la asignatura de anatomía desde la integran 
aplicaciones móviles (Apps) como estrategia de innovación didáctica a 
través de terminales móviles como tablets y celulares.

Desde la innovación didáctica se buscó que los estudiantes adquirie-
ran un rol protagónico en su actividad escolar, dejando de ser simples 
receptores de contenidos, para convertirse en agentes interviniente en 
su proceso de aprendizaje, es decir, que tuvieran protagonismo en la 
construcción del conocimiento. Igualmente, se persiguió a través de 
la integración del celular facilitar el desarrollo de la labor del docente, 
permitiéndole incorporar nuevas didácticas que fortalezcan el proceso 
enseñanza – aprendizaje, asimismo, transformar su figura al conver-
tirse en guía y orientador del aprendizaje más que transmisor de infor-
mación. Bajo esta perspectiva se buscó dar respuesta a la pregunta de 
investigación: ¿Qué relación existe entre el desarrollo de una estrategia 
didáctica enmarcada en el uso del Mobile Learning y el fortalecimiento 
del aprendizaje de la anatomía del sistema óseo en estudiantes de gra-
do sexto de Educación Básica?

Referente teórico 

Con base en lo referido, resulta relevante revisar lacónicamente algunos 
fundamentos teóricos que permiten comprender el objeto de estudio, y 
a su vez analizar la incidencia que tiene el Mobile Learning en la ense-
ñanza aprendizaje de la anatomía humana, como estrategia didáctica 
orientada a dar solución a la situación problemática que presentan los 
estudiantes participantes en el estudio.
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Enseñanza de la anatomía humana 
La anatomía hace parte de las ciencias experimentales, Paulsen y Waschke 
(2012), la definen como el estudio del cuerpo humano a través del corte y 
disección de los órganos que lo constituyen. El propósito de su enseñanza 
se centra en el reconocimiento e identificación de los diferentes sistemas 
que constituyen la estructura anatómica y funcional del cuerpo humano, 
es un área compleja de aprender, dado que es preciso apropiar el conoci-
miento inherente a la estructura morfológica, funcionamiento orgánico y 
lenguaje propio inequívoco que se denomina terminología anatómica.

En el proceso pedagógico en el cual se enmarca su enseñanza, algunos 
docentes orientan el aprendizaje de los estudiantes desde métodos de 
enseñanza tradicional. Situación que dificulta aún más la apropiación 
del conocimiento, algunos educadores no tienen formación en el área, 
simplemente asumen la enseñanza de esta disciplina de la ciencia para 
completar un horario escolar (Piazza y Chassot, 2011). Las actividades 
escolares planteadas en el aula se orientan a la búsqueda de infor-
mación en libros de texto, copiar, realizar cuestionarios y en algunas 
ocasiones representar gráficamente algún sistema del cuerpo humano 
(Sandoval, 2001). Algunos educadores consideran que en la enseñanza 
de esta área sus discursos en el aula de clase son suficientes para que 
los estudiantes apropien el conocimiento, la realidad es otra, pues la 
pedagogía discursiva y en ocasiones autoritaria suscitan el aprendizaje 
memorístico, situación que limita el desarrollo de los contenidos edu-
cativos y no permite que el aprendizaje de los estudiantes adquiera un 
carácter significativo (Vázquez, 2004).

Respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje del área de anatomía, 
Rodríguez Herrera, Losardo, y Binvignat (2019) argumentan que la fun-
ción del docente que orienta esta disciplina del conocimiento, se debe 
orientar a buscar medios y estrategias escolares que permitan al estu-
diante vislumbrar la composición y estructura del cuerpo, comprender 
la función de los órganos y reconocer como actúan como subsistemas 
que posibilitan la vida. Debido a la complejidad en su enseñanza se de-
ben buscar medios didácticos que permitan al estudiante apropiara el 
conocimiento anatómico y relacionarlo con su propio cuerpo. 

Por otra parte, se debe tomar como referencia que cada estudiante 
aprende a su propio ritmo, pues posee un estilo particular de aprendi-
zaje, por tanto, las actividades escolares del área deben ser propuestas 
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de tal forma que permitan abarcar cada uno de estos estilos. Para Estai 
y Bunt (2016) los estilos de aprendizaje que poseen los estudiantes de-
ben estar conectados con los materiales que emplea el docente durante 
el proceso de enseñanza, en este sentido, se deben contar con gran 
cantidad de recursos didácticos que permitan satisfacer las necesida-
des de aprendizaje de los estudiantes, los educadores deben adaptar 
los recursos educativos para garantizar la apropiación del conocimiento 
por parte de los estudiantes. Brazina (2014) refiere que en las nuevas 
generaciones los jóvenes están inmersos en el empleo de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación, gustan del empleo de medios 
tecnológicos para aprender, entre ellos los dispositivos móviles, razón 
por la cual se puede aprovechar el potencial de la tecnología en la ense-
ñanza de la anatomía, más cuando existe gran cantidad de aplicaciones 
y recursos digitales diseñados para este fin. 

Se debe agregar como plantea Solbes, Montserrat y Furió (2007) que la 
inadecuada articulación de método, recursos de enseñanza y el empleo 
de un lenguaje complejo por parte de docentes en la enseñanza de las 
ciencias, han llevado al estudiante a sentir desagrado y baja motiva-
ción por su aprendizaje, aunado a esto existen otras causas como la 
enseñanza descontextualizada del área, la actitud del docente y en oca-
siones problemas de orden familiar que inciden en el bajo rendimiento 
escolar de los educandos. Por consiguiente, desde la perspectiva de 
Perkins y Blythe (1994) la enseñanza de las ciencias y particularmente 
la anatomía debe abordarse desde la puesta en práctica de procesos 
cognitivos por parte del sujeto que aprende, de manera que el aprendi-
zaje alcance un nivel de significación y comprensión, más que la simple 
memorización, en contraste con estos planteamientos Banet (2000), 
argumenta que entre las tareas del docente que orienta la enseñanza 
del área de anatomía, este debe propender por el desarrollo de un papel 
proactivo del estudiante en su aprendizaje, que le permita entrelazar el 
nuevo conocimiento con los conocimientos que ya posee para de esta 
forma llegar a la comprensión de lo que está aprendiendo e integrar 
dicho aprendizaje en sus estructuras cognoscitivas. 

Mobile Learning como estrategia innovadora en el proceso 
enseñanza - aprendizaje 
La evolución de las tecnologías de la información y la comunicación por 
su acrónimo TIC, ha avanzado a pasos agigantados, lo cual se evidencia 
en las características que poseían en décadas pasadas las terminales 
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informáticas, las cuales no ofrecían a los usuarios la posibilidad de llevar-
los consigo. Situación que llevó a los expertos informáticos a buscar la 
posibilidad de ofrecer a las personas la oportunidad de contar con un dis-
positivo inteligente de uso portable. Es así que a finales de la década de 
los noventa la tecnología móvil cobra relevancia y se masifica el uso del 
celular, dispositivo que desde entonces se ha integrado en todos los es-
cenarios sociales para facilitar el desarrollo de tareas de la cotidianidad. 

A pesar de ofrecer diversas ventajas para la comunicación y transferen-
cia de información, los dispositivos móviles, particularmente el celular, 
en el ámbito escolar en los primeros años de auge no contaron con bue-
na receptividad por parte de algunos educadores. Sin embargo, diversos 
investigadores desde sus estudios han develado los múltiples benefi-
cios y posibilidades de la tecnología móvil en el aprendizaje. Es así que 
emergieron nuevos enfoques y métodos de enseñanza, entre ellos el 
aprendizaje móvil o más conocido como Mobile Learning, el cual Quinn 
(2000) define como aquel que se realiza con ayuda de dispositivos mó-
viles, es decir, el uso de dispositivos como el Smartphone con fines es-
colares, Turunen, Syvaenen y Ahonen (2003) lo conceptualizan como el 
aprendizaje en el cual docentes y estudiantes actúan de manera ubicua 
y tienen disponible información de las temáticas escolares en cualquier 
momento y espacio geográfico a través de terminales móviles.

Por su parte Brazuelo y Gallego (2011) indican que este aprendizaje al 
ser empleado en el aula tiene por finalidad establecer un aprendizaje 
efectivo en el estudiante. Sin lugar a duda, el Mobile Learning es una 
realidad educativa en los centros escolares, basándose en las ventajas 
que ofrece la ubicuidad. Traxler y Vosloo (2014) afirman que esta forma 
de aprendizaje actualmente es reconocida y apoyada por organizacio-
nes internacionales como la UNESCO, la cual lo reconoce como una 
herramienta capaz de crear una educación de mayor calidad. La inte-
gración y uso del Mobile Learning en los escenarios educativos como 
estrategia o técnica innovadora del aprendizaje, ofrece diferentes bene-
ficios a los sujetos de la educación, (Castaño y Cabero,2013; Kearney et 
al.,2012; Chamocho Ayuso,2016) desde sus estudios han encontrado 
que el Mobile Learning con fines educativos permite:

• Flexibilizar el aprendizaje, al brindar la posibilidad de aprender en cual-
quier espacio y tiempo, siempre y cuando el estudiante tenga al alcance 
un dispositivo móvil.
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• Proporcionar una amplia gama de recursos educativos.
• Hacer que los estudiantes sean autónomos en su aprendizaje, dado que 

se da de forma personalizada y permite que éstos tomen sus propias 
decisiones.

• Permitir a los educadores crear materiales adaptados a las diversas ne-
cesidades del grupo de clase.

• Estimular la motivación del estudiante al desarrollar interés por diferen-
tes asignaturas como ciencias sociales, ciencias naturales e idiomas, 
debido a la disponibilidad de diversas aplicaciones educativas (Apps). 

• Posibilitar al usuario tener mayor movilidad, accesibilidad, portabilidad, 
interactividad, motivación y asequibilidad, situación que deviene de las 
características particulares de los dispositivos móviles.

Kesk y Metcalf (2011) estudiosos del Mobile Learning, refieren que 
este ofrece diferentes posibilidades educativas tanto a docentes como 
estudiantes, dado que tiene sus raíces en las teorías del aprendizaje. 
Aunque es difícil ubicarlo con una teoría específica, se tiene que su im-
plementación en el escenario educativo permite que el proceso educa-
tivo adquiera un carácter altamente constructivista al permitir que el 
estudiante desde sus saberes previos y la nueva información que infiere 
construya el nuevo conocimiento. Por tanto, propicia la resignificación 
del rol del educando permitiéndole que sea un agente proactivo en la 
construcción de su aprendizaje. En general se tiene que son muchos los 
beneficios que ofrece el Mobile Learning a los sujetos de la educación, 
sin embargo, el proceso de integración en el ámbito educativo no se 
pueden alcanzar simplemente al contar con los requisitos básicos para 
su implementación, Ng y Nicholas (2013) indican que “no basta única-
mente con disponer de dispositivos móviles necesarios y de la última 
tecnología en el centro educativo, sino que hay que instruir al estudiante 
en el uso de dichos dispositivos en el aula” (p. 70)

Al respecto Depetris, Travela y Castro (2012) refieren que cuando se 
decide hacer uso de la tecnología móvil como estrategia de enseñanza, 
es preciso establecer reglas de juego para su empleo, es decir deter-
minar pautas y normas que le permitan al estudiante hacer uso pleno 
de los dispositivos, pero con fines netamente académicos. Williams 
y Pence (2011) afirman que su integración en el aula escolar, exige el 
cumplimiento de reglas y normas que permitan al estudiante obtener el 
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mejor beneficio de estas tecnologías. Por tanto, es compromiso de los 
sujetos de la educación establecer la forma en que se utilizarán los dis-
positivos móviles en el proceso pedagógico, resulta pertinente que los 
estudiantes apropien las indicaciones que dé el docente, de manera que 
el aprendizaje no se desvíe de su propósito, es decir que los estudiantes 
no utilicen estas tecnologías para otros fines.

Asimismo, a la hora de integrar el aprendizaje móvil en las actividades 
escolares, es necesario tener en cuenta que el recurso didáctico más em-
pleado a través de esta modalidad de aprendizaje son las aplicaciones 
móviles o Apps educativas, las cuales se catalogan como herramientas 
diseñadas con un propósito orientado a potenciar los conocimientos 
de los estudiantes en diferentes áreas del aprendizaje, pues emplean 
recursos como: imágenes, sonidos, dibujos y animaciones, que a su vez 
resultan motivantes a la hora de aprender (González, 2016). Con base 
en los refrentes del autor se tiene que el empleo didáctico de las Apps, 
permite la interacción entre pares, para que desarrollen actividades y 
trabajen de manera colaborativa, condición que favorece el aprendizaje 
de los estudiantes y la comunicación entre ellos. Conviene subrayar que 
estos recursos educativos digitales favorecen el desarrollo de procesos 
cognitivos como: atención, memoria, aprendizaje y percepción, pero su 
integración en el proceso pedagógico, no se debe realizar de manera 
abrupta, al respecto Hernández Saavedra (2016) sostiene que es nece-
sario que el docente evalúe los recursos educativos de tipo Apps desde 
aspectos inherentes al proceso pedagógico, específicamente se debe 
tener en cuenta la revisión de contenidos: a quienes va dirigido, el con-
texto del aula de clase, calidad y pertinencia pedagógica, entre otros.

Finalmente, se tiene que el Mobile Learning como estrategia innovadora 
en el proceso enseñanza aprendizaje, permiten que el estudiante sea 
autónomo en su aprendizaje e integre de mejor manera el conocimiento 
en sus estructuras cognoscitivas, en su estudio Huffman y Hahn (2015) 
resaltan los aportes del empleo de dispositivos móviles, aduciendo que 
éstos permiten el desarrollo de procesos cognitivos entre los que se 
encuentra la memoria, lo cual posibilita que el estudiante retenga infor-
mación a largo plazo. Little (2012) en su libro “Perspectives on Learning 
Technologies” indica que la tecnología móvil ha demostrado su efectivi-
dad en diez áreas inherentes al aprendizaje, estas son:
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• Ampliar el alcance que tiene la educación
• Facilitar el aprendizaje personalizado
• Ayudar a estudiantes con discapacidad
• Proporcionar feedback y evaluación inmediata
• Acceder al aprendizaje en cualquier momento y lugar
• Anclar el aprendizaje formal e informal
• Hay que asegurar que el tiempo de clase sea productivo
• Apoyar al aprendizaje situado
• Acceso a recursos almacenados en la nube
• Facilita el acceso educativo a estudiantes que viven en zonas complejas

En esencia son muchas las ventajas y posibilidades que ofrece este tipo 
de tecnologías a los sujetos de la educación, lo importante es planear y 
articular el desarrollo de unidades didácticas enmarcadas en el empleo 
de dispositivos móviles.

Método

De acuerdo con las características del estudio, se tiene que este se 
orienta desde el método de investigación cuantitativa, el cual según Fer-
nández (2002) busca determinar la correlación de variables por medio 
de características numéricas, para el caso específico se busca estimar 
la variable aprendizaje escolar en el área de anatomía en dos momentos 
(pretest / post-test) y la relación que esta variable tiene con el desarro-
llo de una estrategia didáctica enmarca en el uso del Mobile Learning. 
Asimismo, el proceso investigativo también se desarrolla a través del 
método de investigación descriptiva, la cual según Danhke (1989) tiene 
por propósito describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; es 
decir, especificar como son y se manifiestan. En este sentido, se busca 
describir las actitudes, opiniones y reflexiones de los estudiantes frente 
al desarrollo de la estrategia didáctica de intervención. Finalmente, el 
diseño del estudio corresponde a la investigación correlacional, la cual 
desde los postulados de Hernández, Fernández y Baptista (2014), bus-
ca establecer la relación que existe entre las variables de estudio, para 
el caso específico la correlación que existe entre el empleo del Mobile 
Learning como estrategia didáctica y el rendimiento escolar (aprendiza-
je de la anatomía del sistema óseo).
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Variables de estudio 
Las variables estimadas en el estudio son las siguientes:

Tabla 1. Variables de estudio

Variable Técnica Instrumento

Dependiente:

Rendimiento escolar: 
aprendizaje de la anato-

mía del sistema óseo

- Test de conocimientos (pre y post ) 

- Observación participante 

- Encuesta de opinión (pre y post)

- Cuestionario 

- Diario de campo

-Cuestionario 
preguntas abiertas

Independiente:

Empleo del Mobile 
Learning como estrategia 

didáctica 

- Unidad didáctica 
- Formato
estrategia
didáctica 

Hipótesis 
De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2014) las hipótesis 
son explicaciones tentativas que se formulan en torno a un objeto de 
estudio, con el propósito de probar proposiciones inherentes al fenóme-
no investigado (p. 122). De acuerdo a estos planteamientos, para este 
estudio se formulan las siguientes hipótesis:

Hipótesis nula 
H0: no hay diferencias significativas entre las medias del nivel de rendi-
miento escolar en la asignatura de anatomía alcanzado por estudiantes 
de grado sexto de Educación Básica, antes y después de la ejecución 
de una estrategia didáctica orientada al aprendizaje del sistema óseo a 
través del aprendizaje móvil.

Hipótesis alternativa
H1: existe una diferencia significativa entre las medias del nivel de rendi-
miento escolar en la asignatura de anatomía alcanzado por estudiantes 
de grado sexto de Educación Básica, antes y después de la ejecución 
de una estrategia didáctica orientada al aprendizaje del sistema óseo a 
través del aprendizaje móvil.
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Población participante
La población objeto de estudio en esta investigación, corresponde a 
los estudiantes del grado sexto de Educación Básica y dos docentes 
del área de ciencias naturales, pertenecientes a la Institución Educativa 
Técnica Agropecuaria San Rafael, ubicada en el municipio de Rondón, 
Boyacá, Colombia, como se detalla en la tabla 2.

Tabla 2. Población participante

Criterio Descripción
Grado Sexto Educación Básica 

Estudiantes Mujeres: 17 Hombres: 13

Docentes Dos educadores del área de ciencias
naturales

Edad escolar Años: 11 a 14 años

Zona Rural

Nivel económico Estrato 1,2 y 3

Fases del estudio
El proceso investigativo se llevó a cabo a través del desarrollo de tres 
etapas que permitieron dar cumplimiento a los objetivos propuestos:

Primera fase
La primera fase del estudio o de análisis, se orientó a determinar el nivel 
en el cual se ubican los conocimientos que poseen los estudiantes en 
relación a la anatomía del sistema óseo. Para cumplir este propósito 
se aplicó un test constituido por diez ítems que integraron preguntas 
relacionadas con las funciones del sistema óseo, enfermedades y dis-
tribución de los huesos en el cuerpo humano. 

Segunda fase
Con base en los resultados de la fase de análisis, se pudo establecer 
que el rendimiento escolar: Aprendizaje de la anatomía del sistema 
óseo, se ubicó en un nivel bajo, razón por la cual se procedió a estructu-
rar una unidad didáctica enmarcada en el empleo del Mobile learning, se 
seleccionaron algunas apps educativas como estrategia para fortalecer 
el aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de anatomía.
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Tercera fase
La tercera fase del estudio o fase de contrastación, buscó establecer la 
existencia de diferencias significativas en el rendimiento escolar de los 
estudiantes, para lo cual se empleó la estadística inferencial con el fin 
de establecer la diferencia de medias entre los promedios de calificacio-
nes obtenidos por los estudiantes en la prueba pre test y post test, igual-
mente se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson para establecer 
la relación existente entre el rendimiento escolar: aprendizaje de la ana-
tomía del sistema óseo y el tiempo de empleo del Mobile Learning.

Resultados

Los resultados del estudio guardan afinidad con los objetivos propues-
tos y las etapas del diseño metodológico, en este sentido, se presenta el 
análisis de la información emergente del proceso investigativo.

Primera fase: diagnóstico 
Se aplicó una prueba de conocimientos inherente a la anatomía del sis-
tema óseo, en el cual se formularon preguntas orientadas a establecer 
la estructura, composición y ubicación de algunos huesos, igualmente 
se evaluaron las funciones, enfermedades y cuidados del sistema óseo. 
Para valorar el nivel en el cual se ubican los conocimientos de los estu-
diantes, se empleó la escala de valoración adoptada por la Institución 
Educativa Técnica Agropecuaria San Rafael, del municipio de Rondón, 
Boyacá, la cual se detalla en la tabla 3.

Tabla 3. Sistema de valoración escolar en la Institución Educativa Técnica
Agropecuaria San Rafael

Valoración cualitativa Valoración cuantitativa
Nivel rendimiento Bajo Intervalo de 1.0 a 3.0

Nivel rendimiento Básico Intervalo de 3.1 a 3.9

Nivel rendimiento Alto Intervalo de 4.0 a 4.5

Nivel rendimiento Superior Intervalo de 4.6 a 5.0
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Gráfico 1. Resultados por pregunta evaluada en la prueba pretest de la anatomía 
del sistema óseo

Se pudo establecer que, en los diez ítems formulados, los estudiantes 
contestaron de manera correcta un promedio de tres preguntas y de 
manera incorrecta siete de ellas, como se muestra en el Gráfico 1.

Gráfico 2. Resultados rendimiento escolar: aprendizaje de la anatomía
del sistema óseo

Con base en los resultados se establece que el promedio de respuestas 
correctas dadas por los estudiantes fue de tres, la menor calificación fue 
0.5 puntos para aquellos estudiantes que únicamente acertaron una pre-
gunta, y la mejor fue de 4. El 80% de los estudiantes como muestra la 
gráfica obtuvo una calificación inferior a 3.1 puntos en la escala de 1.0 
a 5.0, el 10% alcanzó un desempeño básico y el 10% restante obtuvieron 
un desempeño alto y superior. Tras la revisión del cuestionario aplicado 



245

Mobile Learning en el aprendizaje de la anatomia
del sistema óseo

se identificó que las principales falencias que presentan los estudiantes, 
se relacionan con la identificación de los nombres de algunos huesos 
que hacen parte del sistema óseo, también se les dificulta establecer las 
partes que constituyen al hueso, funciones y enfermedades del sistema 
óseo. Con base en la estimación de la variable rendimiento escolar, se 
identificó que la media de calificación alcanzada por los estudiantes en la 
prueba pretest es de 1.5 puntos en una escala de 1.0 a 5.0, por lo cual se 
establece que los conocimientos de los estudiantes respecto a la anato-
mía del sistema óseo, cualitativamente se ubican en un nivel bajo. 

Segunda fase: diseño e implementación del Mobile Learning
Tomando como referente los resultados de la fase diagnóstica, se identifica 
que el nivel de desempeño en el aprendizaje anatómico del sistema óseo 
es bajo, razón por la cual se ve la necesidad de innovar la enseñanza del 
área de Ciencias Naturales, para cumplir este propósito se diseñó e imple-
mentó una unidad didáctica enmarcada en el uso del Mobile Learning como 
estrategia didáctica para mejorar el aprendizaje y rendimiento escolar de 
los estudiantes, conviene subrayar que la mayoría de estudiantes disponen 
de dispositivo móviles, lo cual viabiliza el desarrollo de las actividades pro-
puestas. Para el diseño de la estrategia didáctica se seleccionaron las apli-
caciones (Apps) educativas esqueleto – anatomía 3D y 3D 4Medical para 
dispositivos móviles, orientadas a la enseñanza aprendizaje de la anatomía. 

Figura 1. Aplicación APP educativa seleccionada

Nota: la imagen muestra la interfaz gráfica de la app Esqueleto Anatomía 3D. Adap-
tado de (https://apkpure.com/es/skeleton-3d-natomy/com.catfishanimationstudio.

SkeletalSystemPreview)
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Figura 2. Aplicación APP 3D 4Medical educativa seleccionada

Nota: la imagen muestra la interfaz gráfica de la app educativa 3D 4 Medical. Adapta-
do de (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a3d4medical.completea-

natomy&hl=es&gl=US)

El desarrollo de la estrategia didáctica orientada a fortalecer el aprendi-
zaje de la anatomía del sistema óseo, se realizó desde dos métodos de 
enseñanza: uno enmarcado en la enseñanza tradicional y el otro a tra-
vés del Mobile learning, se emplearon ambos métodos para establecer 
si este último beneficia el aprendizaje de los estudiantes, se compara-
ron los resultados de cada una de las sesiones de trabajo para obser-
var el comportamiento del rendimiento escolar de loes estudiantes, los 
resultados se muestran en la tabla 4 y 5.

Tabla 4. Rendimiento escolar anatomía del sistema óseo: estudiantes grado sexto 

Metodología tradicional de aprendizaje 
Sesión Media rendimiento escolar

1 3.1 nivel rendimiento básico

2 2.2 nivel rendimiento bajo

3 3.5 nivel rendimiento básico 

4 2.7 nivel rendimiento bajo

Media 2.87 nivel rendimiento bajo

La tabla muestra el puntaje promedio obtenido por los durante el de-
sarrollo de las sesiones realizadas bajo la metodología tradicional de 
aprendizaje
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Tabla 5. Rendimiento escolar alcanzado por los estudiantes mediante el empleo
del Mobile Learning como estrategia de aprendizaje 

Empleo de Mobile Learning como estrategia de enseñanza
Sesiones Media rendimiento escolar

1 4.6 nivel rendimiento superior

2 4.3 nivel rendimiento alto

3 4.3 nivel rendimiento alto

4 4.1 nivel rendimiento alto

5 4.0 nivel rendimiento alto

6 4.2 nivel rendimiento alto

Media 4.25 nivel de rendimiento alto

Con base en la ejecución de la estrategia didáctica, se pudo establecer 
que el rendimiento escolar de los estudiantes no mostro diferencias sig-
nificativas cuando se orientó la enseñanza de la anatomía del sistema 
óseo desde el método tradicional de enseñanza, es decir en la cual el 
papel protagónico lo tuvo el docente, y los estudiantes se limitaron a 
seguir instrucciones, dejando de lado su papel de agentes proactivos 
en la construcción de su aprendizaje. La media de rendimiento escolar 
desde este método de enseñanza alcanzó un puntaje de 2.87, es decir, 
un nivel bajo.

Por otro lado, en las sesiones de clase realizadas a través del empleo 
del Mobile Learning como estrategia de enseñanza, se evidenció un alto 
nivel de motivación en los estudiantes, su aprendizaje fue autónomo, el 
papel del docente se resignificó al convertirse en orientador y guía del 
proceso educativo más que en simple transmisor de información. Los 
estudiantes se mostraron interesados en el desarrollo de las activida-
des propuestas, los dispositivos móviles permitieron que su aprendizaje 
se diera de manera dinámica e interactiva, con el empleo de las aplica-
ciones educativas apps alcanzaron un nivel de aprendizaje significativo 
al contrastar sus conocimientos previos con los nuevos e integrarlos en 
su estructura cognoscitiva, situación opuesta al método tradicional de 
aprendizaje, en el cual la apropiación de conocimientos inherentes al 
sistema óseo se orienta desde la memorización.

El aprendizaje alcanzado a través del empleo del Mobile Learning per-
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mitió a los estudiantes tener un mejor nivel de rendimiento escolar, la 
diferencia de medias es significativa dado que la calificación promedio 
de las sesiones escolares orientadas desde la metodología tradicional 
fue de 2.87 puntos en la escala valorativa que va de 1.0 a 5.0, mientras 
que el promedio de calificaciones alcanzado por los estudiantes a tra-
vés del empleo del Mobile Learning fue de 4.25. Asimismo, se superó la 
calificación promedio de la fase diagnóstica en la cual el rendimiento 
escolar apenas alcanzó un promedio 1.5 puntos.

Tercera fase: contraste de resultados pretest / post test
Para establecer la diferencia de media se empleó la estadística inferen-
cial para contrastar los resultados del pretest de conocimientos con los 
resultados pos test, se aplicó la prueba Shapiro - Wilk para establecer la 
normalidad de datos y con base en ello determinar la prueba estadística 
a emplear, para este propósito se empleó el software R, los resultados 
de normalidad se muestran en la Tabla 6.

Tabla 6. Prueba de normalidad de datos puntajes rendimiento escolar de anatomía 
pretest /post - test 

Con base en los resultados del test de normalidad, se tiene que los 
puntajes de calificaciones de la fase post test presentan normalidad en 
su distribución, en tanto que los puntajes del pretest no son normales 
en su distribución, en este sentido no es posible aplicar la prueba de 
diferencia de media T de Student, razón por la cual se procede a apli-
car la prueba estadística paramétrica equivalente que para el caso es 
la prueba Wilcoxson. Se establece un intervalo de significancia del 5% 
(α=0.05), es decir un nivel de confianza del 95%, igualmente se retoman 
las hipótesis de estudio planteadas:

H0: Hipótesis nula 
H1: Hipótesis alternativa 
Los resultados del test de Wilcoxson se muestran en el Gráfico 3.
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Gráfico 3. Estimación de la variable independiente en la fase post - test 

De acuerdo con los resultados del test de diferencia de medias se recha-
za la hipótesis nula Ho, ya que (p-valor < α; 1.812e-06< 0.05) y se acepta 
la hipótesis alternativa propuesta para este estudio.

H1: existe una diferencia significativa entre las medias del nivel de rendi-
miento escolar en la asignatura de anatomía alcanzado por estudiantes 
de grado sexto de educación básica, antes y después de la ejecución 
de una estrategia didáctica orientada al aprendizaje del sistema óseo a 
través del aprendizaje móvil.

Se evidenció que el aprendizaje de los estudiantes presentó mejoras 
significativas en la fase post test respecto a la fase diagnóstica, se co-
rroboró que el empleo del Mobile Learning como estrategia de ense-
ñanza permitió que los estudiantes alcanzaran un nivel de rendimiento 
escolar alto, se correlacionó el tiempo de empleo del aprendizaje móvil 
como estrategia didáctica y el rendimiento escolar inherente al aprendi-
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zaje de la anatomía del sistema óseo, para este propósito se empleó el 
coeficiente de correlación de Pearson:

X = Desempeño escolar (Post - test)
Y= Empleo Mobile learning (Tiempo de uso de aplicaciones Apps)
N= Estudiantes participantes en el estudio
Sx = Desviación estándar Desempeño escolar (Calificación pos-test)
Sy = Desviación estándar Empleo Mobile learning (Tiempo de uso de 
aplicaciones Apps)
rxy = = 0.82 

Se establece que la correlación de variables es positiva, es decir, a ma-
yor empleo del aprendizaje móvil mejor rendimiento escolar en el apren-
dizaje de la anatomía del sistema óseo, desde esta perspectiva se tiene 
que la integración de dispositivos móviles en la enseñanza permite que 
los estudiantes puedan alcanzar las metas y objetivos de aprendizaje.

Discusión

Desde el desarrollo del proceso investigativo, se pudo establecer que la 
didáctica que se emplea en la enseñanza del área de Ciencias Naturales 
se enmarca en métodos tradicionales en los cuales los estudiantes en 
ocasiones aprenden la anatomía del cuerpo humano de manera memo-
rística sin llegar a la comprensión e interpretación del funcionamiento 
orgánico. Así Solbes, Montserrat y Furió (2007) sostienen que la inade-
cuada articulación de los métodos de enseñanza, han hecho que los 
estudiantes sientan desagrado y baja motivación hacia el aprendizaje 
de la anatomía. Rodríguez Herrera, Losardo, y Binvignat (2019) argu-
mentan que la función del docente en el área de Ciencias Naturales y 
particularmente anatomía debe orientarse a permitir que los estudian-
tes lleguen a comprender como está compuesto el cuerpo humano y 
cuál es la función de cada órgano dentro de cada subsistema 

Tomando como referente los postulados de los autores, se tiene que para 
dejar de lado la complejidad de la enseñanza de la anatomía del cuerpo 
humano, es preciso buscar recursos didácticos que permitan al estu-
diante apropiara el conocimiento anatómico y relacionarlo con su propio 
cuerpo, es así que en la investigación realizada al integrar el Mobile Lear-
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ning específicamente algunas aplicaciones APPS, se evidenció una mejor 
apropiación de la anatomía del sistema óseo por parte de los estudiantes 
participantes, se pudo observar que apropiaron los nombres y funciones 
de diferentes huesos que constituyen el esqueleto humano, pero más que 
aprender el nombre de los huesos se resalta la capacidad de reconocer 
donde se ubica y que función cumple en el cuerpo humano.

Por tanto, queda abierta la posibilidad para que los docentes que orienta 
la asignatura de anatomía innoven su práctica pedagógica integrando 
recursos que permitan motivar al estudiante hacia el aprendizaje y la 
autonomía en su proceso de formación. Es preciso que el aprendiz sea 
agente interviniente en su aprendizaje, es decir que su papel sea prota-
gónico y no se torne como un simple receptor de información. En este 
sentido el Mobile Learning permite lograr este propósito y permitir que 
tanto docentes como estudiantes puedan cumplir con las metas y obje-
tivos escolares propuestos.

Conclusiones
Las conclusiones derivadas del proceso investigativo guardan relación con 
los objetivos propuestos en el estudio, en este sentido:

El empleo del aprendizaje móvil en el desarrollo del proceso pedagógico 
contribuye en la resignificación del rol de los sujetos de la educación. 
Por un lado, permite que el aprendizaje suceda de manera dinámica, 
otorgándole al estudiante la posibilidad de ser proactivo en su proceso 
de formación, por otra parte, el docente con el empleo de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación, puede ofrecer a sus estudian-
tes ambientes innovadores de aprendizaje direccionados a transformar 
los métodos de enseñanza tradicional en los cuales los estudiantes 
pueden sentir que su aprendizaje es monótono. La variedad de aplica-
ciones educativas Apps para dispositivos móviles contribuyen a este 
propósito, pues permiten que los estudiantes infieran el conocimiento 
de acuerdo con su estilo de aprendizaje, condición que se ve limitada 
cuando se emplea la metodología tradicional de enseñanza.

Al permitir el Mobile Learning que el estudiante sea autónomo en el de-
sarrollo de actividades escolares, hace que el proceso enseñanza - apren-
dizaje se oriente de manera flexible, permitiendo fortalecer las relaciones 
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entre docentes - estudiantes y entre estos últimos con sus pares, además 
de posibilitar una mejor apropiación del conocimiento por parte de los 
estudiantes.

Con base en la experiencia educativa realizada, se pudo concluir que el 
empleo de la tecnología móvil por parte de los docentes, requiere que 
éstos tengan conocimientos básicos para el uso de dispositivos como 
el celular y tablets. No es suficiente contar con los artefactos tecnológi-
cos, sino que, es necesario conjugarlos con los elementos del proceso 
educativo: la pedagogía, la tecnología y los contenidos curriculares de 
tal manera que permitan resignificar la labor del docente y garantizar el 
aprendizaje por parte de los estudiantes. Asimismo, se hace necesa-
rio que los educadores reinterpreten el uso que se puede dar al celular 
y no se nieguen al empleo de esta tecnología, sino que motiven a los 
estudiantes para que den un uso didáctico y puedan mejorar su apren-
dizaje al acceder a diferentes fuentes de información a través de estos 
medios. 

La experiencia realizada se cataloga como innovación, dado que per-
mitió evidenciar que el empleo del Mobile Learning como estrategia de 
enseñanza, trae mejoras significativas en el aprendizaje los estudiantes, 
razón por la cual el empleo del aprendizaje móvil puede extenderse a 
otras disciplinas del conocimiento o ser replicada en otros centros es-
colares en los cuales los estudiantes tengan problemas en el aprendiza-
je de la asignatura de anatomía. 

Referencias

Banet, E. (2000). La enseñanza y el aprendizaje del conocimiento Biológico. 
En Perales j y Cañal P (Coord) Didáctica de las Ciencias Experimentales. 
Editorial Marfil Alcoy: España.

Baños, J. y Pérez, J. (2005). Cómo fomentar las competencias transver-
sales en los estudios de ciencias de la salud: Una propuesta de acti-
vidades. Educación Médica, 8(4), 40-49. https://scielo.isciii.es/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1575-18132005000500006

Barrows, H. S. (1986). A taxonomy of problem-based learning methods. 
Medical Education, 20, 481-486.https://vdocuments.mx/a-taxonomy-of-
problem-based-learning-methods.html



253

Mobile Learning en el aprendizaje de la anatomia
del sistema óseo

Brazina, D. F. (2014) 3D visualization in teaching anatomy. Procedia - So-
cial and Behavioral Sciences, 2014; 143, 367-371. https://www.resear-
chgate.net/publication/275544142_3D_Visualization_in_Teaching_An 
atomy.

Brazuelo, F., y Gallego, D. J. (2011). Mobile learning . Los dispositivos móvi-
les como recurso educativo. Sevilla: Mad S.L.

Castaño, C., y Cabero, J. (2013). Enseñar y aprender en entornos M-Lear-
ning. Madrid: Editorial Síntesis.

Chamocho Ayuso, F. (2016). Mobile Learning: nuevas posibilidades, nue-
vos retos. [Tesis de Maestría, Universidad de Valladolid. Especialidad 
de Tecnología e Informática, España].http://uvadoc.uva.es/bitstream/
handle/10324/21002/TFMG649.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Danhke, G. 1. (1989). Investigación y comunicación. En C. Fernández-Colla-
do y G. L. Danhke (Eds.). La comunicación humana: Ciencia local (pp. 
385-454). México: McGraw-Hill.

Depetris, M. R., Tavela, M., y Castro, M. F. (2012). El futuro de las tecnologías 
móviles y su aplicación al aprendizaje: Mobile Learning. Universidad Na-
cional Del Noroeste de La Provincia de Buenos Aires.

Estai, M., y Bunt, S. Best teaching practices in anatomy education: A critical 
review.Annals of Anatomy, 2016; 151–157

Fernández, S. P. (2002). Investigación cuantitativa y cualitativa. Centro de 
Atención Primaria Complejo Hospitalario Juan Canalejo. Coruña, Espa-
ña. 76-78 p.

González, A. (2016). Atributos pedagógicos que debe tener una app educati-
va. educación y cultura AZ . https://lgaretio.wordpress.com/2015/02/03/
atributos-pedagogicos-que-debe-tener-una-app-educativa/

Hernández Saavedra, V. (2016). Las Apps como refuerzo educativo. De la edu-
cación informal a la educación formal. Un estudio etnográfico. [Tesis de 
Maestría. Universidad Nacional De Educación A Distancia- UNED. Espa-
ña]. http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:masterComEdredVher-
nandez/Hernandez_Saavedra_Victoria_TFM.pdf

Hernández, R., Fernández, C y Baptista, M (2014). Metodología de la inves-
tigación – Sexta edición. Mcgraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. De 
C.V. C.P. 01376, México. D.F.

Huffman, W. B., y Hahn, S. (2015). Cognitive Principles in Mobile Learning 
Applications. Psychology, 456-463.



254

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

Kearney, M., Schuck, S., Burden, K., y Aubusson, P. (2012). Viewing mobile 
learning from a pedagogical perspective. Research in Learning Techno-
logy, 20(1), 1–17.

Kesk, N. O., y Metcalf, D. (2011). The current perspectives, theories and 
practices of Mobile Learning. The Turkish Online Journal of Educational 
Technology, 10(2), 202–208.

Little, B. (2012) Perspectives on Learning Technologies Observations on 
issues in learning technologies principally for learning and develop-
ment professionals. The Endless Bookcase.Facture International Ltd 71 
Castle Road St Albans Hertfordshire England UKAL1 5DQ. http://www.
americalearningmedia.com/edicion-022/250-analisis/3822-10-areas-
en-las-que-el-aprendizaje-movil-esta-demostrando-su-eficacia

Marín, A. C. (2017). Un diagnóstico de aprendizaje en la enseñanza de la 
anatomía humana. Retos y perspectivas. Gaceta Médica Espirituana, 
6(1), 8. http://revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/924

Ng, W., y Nicholas, H. (2013). A framework for sustainable mobile learning 
in schools. British Journal of Educational Technology, 44(5), 695–715.

Paulsen, F., y Waschke, J. (2012) Sobotta Atlas de anatomia humana: sis-
tema de anatomía General y Muscular. Traducido por Marcelo Sampaio 
Narciso; bajo la supervisión de Adilson días S. Rio de Janeiro: Guanaba-
ra Koogan, 2012. 

Perkins, D. y Blythe, T. (1994) “Putting Understanding up-front”. Educational 
Leadership 51 (5), 4-7.

Piazza, B. L., y Chassot, I. A. (2011). Anatomía humana, un tema que provo-
ca evitación y exclusión: cuando la hipótesis principal no está presente. 
Revista de investigación Ciencia en movimiento No. 28 | 2011/2.

Quinn, C. (2000). MLearning: mobile, wireless, In Your Pocket Learning. Line 
Zine.

Rodríguez Herrera, R., Losardo, R. J. y Binvignat, O. (2019). La anato-
mía humana como disciplina indispensable en la seguridad de los 
pacientes. International Journal of Morphology, 3 7 ( 1 ) ,  
241-250. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pi-
d=S071795022019000100241&lng=pt&nrm=iso

Sandoval, E. (2001). Ser maestro de secundaria en México. Condiciones de tra-
bajo y reformas educativas. Revista Iberoamericana de Educación, 25, 1-14.

Solbes, J; Montserrat, R y Furio, C. (2007). El desinterés del alumnado hacia 
el aprendizaje de la ciencia: implicaciones en su enseñanza. Didáctica 
de las Ciencias Experimentales y Sociales, 21, 91-117.



255

Mobile Learning en el aprendizaje de la anatomia
del sistema óseo

Tortora, G. J. y Grabowski, S. R. (1999). Principios de anatomía y fisiología 
(7th ed.). Madrid: Ediciones Harcourt, S.A.

Traxler, J., y Vosloo, S. (2014). Introduction: The prospects for mobile lear-
ning. Prospects, 44(1), 13–28.

Turunen, H., Syvaenen, A, y Ahonen, M. (2003). Supporting observation tas-
ks in a primary school with the help of mobile devices. In K Nyνri (ed) 
Mobile learning: essays on philosophy, psychology and education. Com-
munications in the 21st Century. Vienna: Passagen Verlag, 209–221.

Vázquez, R. (2004). La escuela a examen. Las reformas educativas: más de 
cuatro décadas de fracasos. Correo del Maestro, 95, 1-13.

Williams, A. J., y Pence, H. E. (2011). Smart phones, a powerful tool in the 
chemistry classroom. Journal of Chemical Education, 88(6), 683–686.

Wood, D. F., (2003). ABC of learning and teaching in medicine. Problem 
based learning. Bmj, 326. https://www.researchgate.net/publica-
tion/250954484_Abc_Of_Learning_And_Teaching_In_Medicine_Pro-
blem_Based_Learning





257

Software educativo para fortalecer
las operaciones básicas
matemáticas en grado segundo 
fundamentado en la competencia 
razonamiento

Edgar Saúl Vargas Martínez 
Maestrante en Tic Aplicadas a las Ciencias de la Educación. Especialista en 
Didáctica de la Matemática para la Educación Básica. Licenciado en Edu-
cación Básica con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Caste-
llana. Tecnólogo en Electrónica - Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4009-5943.
Correo: edgar.vargas@uptc.edu.co 

Josué Nicolas Pinzón Villamil 
Magíster. Universitario en Arquitectura del Software. Especialista en Ge-
rencia de Proyectos en Inteligencia de Negocios. Ingeniero de Sistemas 
- Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Orcid: https://orcid.

org/0000-0003-1968-5372. Correo: josue.pinzon@uptc.edu.co 

Resumen

Por su complejidad y abstracción el aprendizaje de la matemática es 
poco efectivo cuando se emplean métodos de enseñanza tradiciona-
les (Alsina, 2019), pues estos pueden generar desinterés y dificultad 
para comprender los conocimientos y pensamiento matemático. Par-
ticularmente, la tradición investigativa da cuenta que en los primeros 
años de escolaridad los estudiantes tienen dificultad en la apropiación 
y operatividad de los algoritmos inherentes a las operaciones bási-
cas. Desde esta perspectiva se presenta este estudio, el cual tuvo por 
propósito innovar el aprendizaje de dichas operaciones en el grado 

S Capítulo Nro. 10
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segundo de Educación Básica Primaria desde la integración de las TIC 
como estrategia didáctica. Se siguieron los lineamientos del método 
de investigación cuantitativa, para detallar los hechos suscitados du-
rante el proceso investigativo, igualmente se empleó el enfoque des-
criptivo y diseño cuasi experimental, para establecer cual ambiente 
de aprendizaje es más efectivo para que los estudiantes apropien 
los algoritmos inherentes a las cuatro operaciones matemáticas. El 
proceso pedagógico se orientó desde el método de enseñanza tra-
dicional en el grupo control y el empleo de software educativo en el 
grupo experimental. Entre los hallazgos del estudio se encontró que 
la integración de las TIC como recurso didáctico en el área de mate-
máticas permitió una mayor motivación, creatividad y el desarrollo del 
pensamiento numérico. En este sentido se concluye que el software 
educativo pude potenciar el desarrollo del pensamiento lógico y mate-
mático en los estudiantes, lo cual deja abierta la posibilidad para que 
los docentes resignifiquen la enseñanza de la matemática a través de 
ambientes innovadores de aprendizaje.

Palabras clave: innovación didáctica, aprendizaje de la matemática, es-
trategias de enseñanza

Educational software to strengthen basic 
mathematical operations in second grade 
based on reasoning competence

Abstract

For its complexity and abstraction, mathematics learning is not as effec-
tive when traditional teaching methods are used (Alsina, 2019), since 
these can generate disinterest and difficulty understanding mathemati-
cal knowledge and thinking. Expressly, traditional research reveals that 
in the prior years of schooling, students have difficulties in appropriation 
and operations inherent algorithms to the basic operations. From this 
perspective, this study is presented with the aim of innovating the lear-
ning of such operations in second graders of elementary school from 
the ICT integration as a didactic strategy. The guidelines of the quan-
titative research method were followed in order to describe the events 
arose during the research process. Likewise, the descriptive approach 
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and the quasi-experimental design were employed to establish the most 
effective learning environment for students to appropriate inherent al-
gorithms to the four mathematical operations. The pedagogical process 
was oriented from traditional teaching methods in the control group and 
the use of an educational software in the experimental group. Among 
the findings, this study revealed that ICT integration as a didactic re-
source in the mathematics area allowed a more significant motivation, 
creativity, and the numerical thinking development. In this sense, it con-
cluded that educational software could enhance students’ logical and 
mathematical thinking development, which makes it possible in order 
that teachers redefine mathematical teaching through innovative lear-
ning environments.

Keywords: didactic innovation, mathematics learning, teaching strategies

Introducción

En búsqueda de fortalecer y enriquecer el quehacer pedagógico, a con-
tinuación, se presenta breve introducción investigativa de competencia 
matemática, aprendizaje de la matemática en la educación inicial, di-
dáctica de la matemática, las TIC como herramienta para motivar los 
educandos y potenciar procesos cognitivos fundamentados en la gami-
ficación, diseño e implementación de software educativo. 

La matemática es un área fundamental del conocimiento que por su 
complejidad requiere que su proceso y enseñanza aprendizaje sea rico 
en estrategias, métodos y alternativas para alcanzar un alto desarrollo 
de sus competencias. La competencia matemática para (Gutiérrez Oce-
rín , Martínez Rosales, & Nebreda Saiz, 2008) es la capacidad para usar, 
relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos, las for-
mas de expresión y razonamiento matemático, no solo para producir e 
interpretar información, sino para ampliar el conocimiento sobre aspec-
tos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 
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Marco teórico

La educación infantil según (Alsina, 2014) debe estar conformada por 
una diversidad de características que sean capaces de promover y de-
sarrollar habilidades matemáticas para poder comprender el mundo 
que lo rodea, por ello se requiere establecer una serie de estrategias 
y articularlas para alcanzar aprendizajes significativos y que sean úti-
les para toda la vida del estudiante. El aprendizaje de la matemática 
en grado primero y segundo de educación básica primaria necesita un 
conjunto de estrategias de enseñanza que despierten el interés y moti-
vación en los educandos. El juego es una de ellas que acorde a la edad 
genera un gusto por aprender y no un sentimiento de obligación (Moral, 
Fernandez, & Guzman, 2016). Por esto se plantea que la enseñanza de 
la matemática puede cambiar la visión en los educandos, para que se 
vea de forma recreativa e interactiva al aprender. Así mismo (Chamorro, 
2005) manifiesta que es fundamental el carácter divertido de las Mate-
máticas y favorecerá a los escolares en niveles superiores.

Se innovó el proceso de enseñanza aprendizaje y más en esta época de 
pandemia por el Sars Covid - 19, en donde el auge de las tic ha sido un 
reto para docentes, las diferentes familias y estudiantes que en ocasio-
nes por su estrato socioeconómico no tienen accesibilidad algunos al 
uso de dispositivos electrónicos, por lo anterior fue necesario replantear 
la didáctica matemática, planeación pedagógica y estrategias para po-
der fortalecer el aprendizaje de los algoritmos de las operaciones bási-
cas matemáticas, teniendo en cuenta su complejidad y la necesidad de 
reforzar las temáticas inherentes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, como parte de la investigación se reali-
zó la construcción e implementación de la secuencia didáctica, basada 
en la teoría de aprendizaje habilidades del siglo XXI con la utilización de 
tic, se logró potenciar desde grado segundo los principios de (Portillo To-
rres, 2017) como la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de 
problemas e iniciar una alfabetización digital, en concordancia a (Poblete 
Muñoz, 2015) se promovió la enseñanza y apropiación de capacidades 
de uso creativo y crítico de la tecnología. La secuencia didáctica y la ma-
quetación del software, se elaboraron bajo los pilares de la gamificación, 
nombradas por (Ortiz, Jordan, & Agredal, 2017) dinámicas, las mecánicas 
y componentes, las dinámicas son referentes a la conceptualización, la 
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estructura contenida al juego, las mecánicas son los procedimientos que 
generan la interacción y los componentes son elementos que personalizan 
el participante y complementan el juego (Werbach & Hunte, 2012). Así mis-
mo (Luis Pascual, 2015) afirma que los juegos en el aprendizaje permiten 
al educador crear mayores vínculos con los intereses de los niños, retro 
alimentando todo de lo aprendido.

Además, se realizó el diseño del software educativo soportado en las 
metodologías relacionadas por (Quintero , Portillo, & Luque, 2005) en-
tre ellas el modelo de (Galvis Panqueva, 1994) compuesto por cinco 
etapas integradoras, Análisis de necesidades educativas, Selección o 
planeación del desarrollo de MEC, Ciclos para la selección o el desarro-
llo de MEC y Propuesta metodológica, consolidadas y soportadas teóri-
camente sobre el aprendizaje y la comunicación del ser humano, con un 
seguimiento y evaluación permanente, bajo criterios definidos durante 
las etapas de procedimiento y retro alimentando continuamente. El sof-
tware educativo permitió monitorear y controlar prontamente las difi-
cultades presentes en las operaciones básicas matemáticas y por ende 
fortaleció en el mejoramiento de los resultados afines a la competencia 
matemática de razonamiento.

Metodología

El tipo de investigación usado fue el cuantitativo, teniendo en cuenta 
que se plantearon hipótesis, se determinaron variables , se recolectaron 
datos, se midieron las variables y conceptos de las hipótesis, así mismo 
se desarrolló un plan para probarlas en un determinado contexto, en 
las mediciones obtenidas se usaron diversos métodos estadísticos de 
acuerdo a (Sampieri, Fernandez, & Bautista, 2010) con un diseño cuasi 
experimental y estudio descriptivo, en los cuales se establecen dos gru-
pos, el grupo control no tendrá intervención del software educativo y el 
grupo experimental el cual se les aplicó el software educativo.
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Figura 1. Fases de la metodología de la investigación 

Sujetos participantes
La Institución Educativa Gustavo Pinilla está ubicada en la ciudad de 
Tunja, Boyacá, brinda el servicio educativo según la normatividad dada 
por (Nacional M. d., 2019) educación preescolar, educación básica (pri-
maria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media 
(dos grados y culmina con el título de bachiller), cuenta con 5 sedes, 2 
urbanas y 3 rurales. La población de estudio pertenece a la sede Club 
de Leones, esta se encuentra dentro del perímetro urbano, es un grupo 
mixto de 40 estudiantes de grado segundo de básica primaria, sus eda-
des oscilan entre los 7 a 9 años. 

Figura 2. Sujetos participantes de la investigación
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Variables de estudio
Para el desarrollo de la investigación se plantearon las siguientes va-
riables: 

Variable independiente: implementación de software educativo, recur-
sos digitales

Variable dependiente: nivel de efectividad del software educativo para 
fortalecer las operaciones básicas de matemáticas.

Hipótesis del proceso investigativo
Hipótesis de investigación
H0 = no existe diferencias entre las medias de los resultados del post 
test correspondiente al grupo control y grupo experimental. 
H1 = existen diferencias entre las medias entre las medias de los resulta-
dos del post test correspondiente al grupo control y grupo experimental

Etapas del estudio
Primera etapa: análisis o diagnóstico 
Teniendo en cuenta los resultados de las Pruebas Saber dadas por (Sa-
nabria & Duarte , 2018) reflejaron en el cuatrienio de los años 2014 a 
2017, incremento en el porcentaje de error en las preguntas resueltas 
en un 28.2% al 59.0% en grado tercero en la competencia matemática 
razonamiento. Igualmente, en el año 2018 en las pruebas avancemos 
los resultados arrojaron durante el año un ascenso de respuestas in-
correctas en los componentes numérico variacional, espacial métrico y 
componente aleatorio (Nacional M. e., 2018). Así a los estudiantes de 
enseñanza en grado segundo se aplicó un pretest en el año 2019, ava-
lado por una docente Mg en Matemáticas el cual permitió diagnosticar 
diversas dificultades en la competencia razonamiento, en especial la 
aplicabilidad del uso de las operaciones básicas matemáticas. En el año 
2021, después de un año de trabajo en casa en modalidad virtual cau-
sado por la pandemia del virus covid 19, se aplica un segundo pretest 
con preguntas implementadas por el (ICFES, s.f.), evidencio mayores 
dificultades en las operaciones básicas y los temas inherentes para de-
sarrollar correctamente el algoritmo.
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Segunda etapa: diseño e intervención
El diseño y maquetación del software se dividió en cuatro fases según
(Galvis Panqueva, 1994): análisis de necesidades educativas, selección 
o planeación del desarrollo de MEC, ciclos para la selección o el desarro-
llo de MEC y propuesta metodológica. Se fundamentó en las metodolo-
gías presentadas por (Quintero, Portillo, & Luque, 2005) donde relaciona 
dos elementos necesarios la estructura y la teoría de aprendizaje para 
el desarrollo del software. La estructura hizo incumbencia al análisis, 
diseño, desarrollo, evaluación e implementación, sin perder de vista la 
finalidad que el participante alcance la aprehensión de conocimientos. 
La teoría de aprendizaje articulada fue la gamificación, permitió motivar, 
divertir y practicar aprendizajes matemáticos en ambientes virtuales, en 
concordancia a (Holguín García, Holguín Rangel, & García Mera, 2020) 
la necesidad de vincular al proceso de enseñanza aprendizaje aplicacio-
nes, videojuegos y entornos en los que puedan desarrollarse experien-
cias educativas. 

Las dos primeras fases hicieron referencia al análisis de necesidades 
educativas, selección o planeación del desarrollo de MEC, para ello se 
construyó la siguiente tabla descriptiva con los temas inherentes a las 
operaciones básicas, las debilidades o errores que cometen los estu-
diantes en el momento de resolver alguna situación, los ejes sub temá-
ticos de cada juego, los enlaces virtuales de tres juegos o aplicaciones 
relacionadas con los contenidos en mención y las expresiones o apor-
tes del aprendizaje de cada juego.
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Fase III: ciclos de desarrollo 
A continuación, se presenta el proceso que el estudiante hará cuando 
ingrese al enlace del software.

Figura 3. Proceso de ingreso al software educativo y los respectivos niveles

Fase IV: propuesta metodológica 
conformada por la secuencia didáctica, donde se incluyó diversas ac-
tividades, estrategias y diferentes aplicaciones o juegos compartidos 
anteriormente para que los estudiantes se familiarizaran antes de usar 
el software y tuvieran mayor experiencia en la interacción con diversos 
recursos multimedia. 

Tercera etapa
En la siguiente tabla se presenta los resultados del pretest y del pos-
test después de la intervención de la secuencia didáctica y del software 
educativo.
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Tabla 2. Valoración del pretest y postest. 

Estudiante Género Grupo Pretest Pos-test
1 M A 2.3 3.0
2 H A 1.2 4.1
3 M A 2.2 2.3
4 H A 2.3 3.0
5 M A 2.4 3.3
6 H A 3.1 1.8
7 M A 2.4 3.0
8 H A 1.7 2.5
9 M A 4.1 3.5

10 H A 2.4 3.0
11 H A 5.0 3.3
12 M A 1.5 2.6
13 H A 2.3 3.5
14 M A 3.6 3.0
15 H A 2.8 2.8
16 M A 3.9 3.7
17 H A 2.4 3.4
18 M A 2.2 3.2
19 H A 2.9 3.2
20 M A 3.5 3.0
21 H B 3.9 4.1
22 M B 3.1 3.1
23 H B 2.9 3.6
24 M B 2.8 4.4
25 H B 3.7 5.0
26 M B 3.3 4.3
27 H B 3.2 3.8
28 M B 2.7 3.7
29 H B 2.9 4.1
30 M B 2.7 3.4
31 H B 2.5 3.8
32 M B 3.0 4.3
33 H B 2.3 4.0
34 M B 2.8 4.0
35 H B 3.8 5.0
36 M B 2.6 5.1
37 H B 3.0 4.6
38 M B 3.4 4.0
39 H B 3.1 2.8
40 M B 3.3 3.5
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Resultados y discusión

En concordancia a la etapa N.º 1, los resultados de las diferentes prue-
bas estandarizadas, bajo rendimiento académico en evaluaciones perió-
dicas y finales, desinterés para aprender, fobia por los conocimientos, 
con la aplicación la prueba pretest permitió observar confusión e in-
comprensión de los algoritmos de las operaciones básicas y su aplica-
bilidad. 

Gráfico 1. Resultado pretest: competencia matemática razonamiento.

El resultado del pretest mostrado en el grafico N.º 1 evidenció un alto 
número de respuestas incorrectas, confirmó la viabilidad positiva para 
continuar el proceso investigativo y que era necesaria hacer la respecti-
va intervención técnico-pedagógica. En la etapa N.º 2 a raíz de la iden-
tificación del bajo nivel en el uso de los algoritmos de las operaciones 
básicas matemáticas, se diseñó y ejecutó un software educativo en 
línea, en el cual los estudiantes pudieron fortalecer habilidades mate-
máticas, como diferenciar números de acuerdo a su cantidad de cifras, 
reconocer los símbolos mayores que y menor que, temáticas importan-
tes que anteceden la apropiación de los procesos de las operaciones. A 
continuación, se presenta la ejecución del software educativo y la vista 
que tiene el estudiante al interactuar y participar en cada uno de las 
pruebas. 
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Figura 4. Ingreso al software: registro y caracterización del usuario

Figura 5. Preguntas previas de apropiación e interacción: prueba inductiva. 



276

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

Figura 6. Ingreso de selección de Nivel: fácil, normal difícil

Figura 7. Muestra del Nivel difícil: se presenta números de 3 o 4 cifras 

Nota: En este nivel. 

En relación con la etapa N.º 3, después de interacción de los educandos 
con el software, se obtuvieron los siguientes registros
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Tabla 2. Respuestas de los participantes

Masculino Femenino Total
Número de participantes 180 180 360

Repuestas correctas 185 175 360

Fácil 85 65 181

Medio 55 57 122

Difícil 45 53 57

La información tabulada anteriormente permitió afirmar que cada usua-
rio ingreso 6 veces teniendo en cuenta el total es de 360 registros. Las 
respuestas correctas fueron mayores en el género masculino por 10 in-
tentos a diferencia del femenino, así mismo se observó que hubo mayor 
ingreso de este género en el nivel fácil con 85 registros, disminuyendo 
en los niveles medio con 55 y difícil con 46 ingresos. Se refleja mas 
diferencia entre el nivel fácil y el nivel medio, lo que permite afirmar 
que hay mayores dificultades para diferenciar y comparar números de 
2 o 3 cifras, igualmente confusión al usar los símbolos mayor y menor 
que. Respecto al género femenino se observa mayor equilibrio en los 
tres niveles, a pesar de que fue menor las respuestas correctas con 
relación al género masculino, son mínimas las diferencias entre los tres 
niveles, por lo tanto, evidencia mayor auto regulación y conocimiento al 
identificar números mayores, menores y al compararlos de acuerdo a 
los símbolos. Lo que permitió concluir que, aunque las diferencias de 
interacción no fueron tan amplias entre cada nivel, a mayor uso de la 
aplicación seguirán autorregulando los aprendizajes y por ende segui-
rán mejorando los resultados en las diferentes pruebas.

Discusión 

El aprendizaje de la matemática con el devenir de los años ha causa-
do preocupación debido a las inteligencias múltiples y diversidad en 
el aula, por lo tanto, la enseñanza tradicional ha sido necesario refor-
marla atendiendo a todas las necesidades educativas existentes que se 
puedan presentar en el proceso de enseñanza (Alsina, 2019) propone 
vincular tres fases de enseñanza intencionada, la primera fase contex-
tos informales, recomienda utilizar el entorno y contexto como aliado 
para crear juegos, actividades reales o de sentido común, en las que 
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el estudiante pueda asociar los contenidos temáticos. La enseñanza 
de contextos intermedios, hace referencia a la articulación de recursos 
tecnológicos que generen esquematización y la enseñanza en contex-
tos formales en donde se escriban todos los procesos de ejercitación 
y representación gráfica. Por otra parte (Moral, Fernandez, & Guzman, 
2016) afirman que los juegos digitales potencian diversas inteligencias 
de forma interrelacionada, mezclando aspectos visuales y espaciales 
con elementos interactivos. 

Desde estas perspectivas se evidenció que la integración de las TIC 
y del software educativo al proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
matemática, despertó la motivación de los educandos, desarrollando 
varias habilidades cognitivas, creativas y reflexivas. La interacción con 
los diversos recursos digitales fortaleció la ejercitación de los diversos 
ejes temáticos inherentes a los algoritmos y las operaciones básicas 
matemáticas. En el diseño del software educativo se tuvo en cuenta 
recomendaciones de (Gomez Castro, Galvis Panqueva, & Mariño Drews, 
1998) dentro de las fases de análisis y diseño se incorporó aspectos 
didácticos y pedagógicos, que facilitaron y lograron satisfacer las nece-
sidades educativas propuestas. Así mismo las metodologías (Quintero , 
Portillo, & Luque, 2005) permitieron moldear y revisar la maquetizaciòn 
para que cumpliera con las características requeridas. 

Se puede confirmar que el software es una propuesta de innovación 
educativa, que atiende diversas necesidades e intereses de los escola-
res, logrando a través de su implementación hacer un proceso de mo-
nitoreo y autorregulación de la competencia matemática razonamiento, 
siendo un gran ejemplo de interdisciplinariedad y él porque es necesario 
incluir el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el 
quehacer pedagógico. 

Así mismo se deja abierta la invitación a otros docentes de educación 
básica primaria y del área de matemáticas u otras materias de ense-
ñanza, a resignificar las estrategias en su planeación pedagógica según 
(Maldonado Granados, y otros, 2009) la integración de guías que expre-
sen los objetivos, competencias, actividades y recursos, se convierte 
en elemento integrador y punto de referencia en la comunicación pe-
dagógica. Teniendo en cuenta lo anterior se siguiere articularlas con el 
uso de los recursos digitales, para potenciar habilidades comunicativas, 
lógico matemáticas, creativas, tecnológicas, artísticas y de liderazgo.
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Conclusiones

El aprendizaje de la matemática en el grado segundo de Básica Primaria 
requiere de una variedad de estrategias que motiven y atraigan el gusto 
por aprender esta área del conocimiento, las estrategia utilizadas por 
los docentes, los recursos didácticos, son factores fundamentales que 
pueden promover o bloquear el avance progresivo del educando, por 
ello en el aula debe existir un conjunto de herramientas técnico peda-
gógicas que estén articuladas al entorno, el contexto y se ajusten a las 
necesidades e interés del estudiante, lo cual será reflejado en el ren-
dimiento académico de los siguientes años escolares y las diferentes 
pruebas estandarizadas.

Mediante la aplicación de la propuesta y los instrumentos se logró iden-
tificar las dificultades existentes respecto a la competencia matemática 
razonamiento, así mismo en la intervención los estudiantes afianzaron 
sus conocimientos referentes a la conceptualización, ejercitación y los 
algoritmos de las operaciones básicas matemáticas. Durante el desa-
rrollo de las actividades virtuales y soportadas en recursos digitales 
también se evidencio que a través de la interacción se inicia afianzar 
el dominio con dispositivos electrónicos y con entornos tecnológicos. 

Para el diseño de software educativo fue necesario hacer un diagnós-
tico con las necesidades educativas afines a las temáticas e incluir so-
portes teóricos, prácticos, técnicos, metodológicos para poder lograr 
que la herramienta digital tuviera ese impacto pedagógico en los estu-
diantes, al mismo tiempo permitió hacer seguimiento y control respecto 
al mejoramiento de las operaciones básicas matemáticas, por lo tanto 
se recomienda y queda a disposición de los demás docentes si desean 
resignificar el proceso de enseñanza y auspiciarla por medio de las TIC.
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Resumen

Esta investigación presenta un diagnóstico relacionado con el desarro-
llo de la lectura crítica y su importancia en la construcción de nuevo 
conocimiento, en estudiantes del grado noveno de secundaria de una 
institución pública, llevado a cabo mediante un proceso metodológi-
co con enfoque mixto de carácter interpretativo, en cual se utilizó una 
prueba de desempeño a estudiantes, detectándose un nivel suficien-
te del 36% frente a un nivel insuficiente del 64%, lo que refleja la baja 
capacidad para descifrar lo explícito e implícito de los significados de 
un texto y hacer lo propio para analizar y construir conocimientos que 
le permitan participar plenamente en un contexto real. De este modo, 

L Capítulo Nro. 11
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desde el quehacer pedagógico, se implementó una estrategia orienta-
da a favorecer la lectura crítica en el escenario virtual de un periódico 
digital, que de forma sistemática sirvió para la comprensión lectora y 
producción textual de un escrito surgido del análisis personal de los 
educandos. Se concluyó de la experiencia pedagógica, el progreso en 
las competencias críticas con un 89% en el nivel suficiente y 11% en el 
insuficiente, por lo tanto, es relevante continuar innovando estrategias 
que incorporen la tecnología como herramienta mediadora de la ense-
ñanza y el aprendizaje.

Palabras clave: lectura crítica. periódico digital. comprensión lectora. 
proceso de lectura. producción textual.

Critical reading in the secondary education 
process mediated with Information and 
Communication Technologies in Sogamoso - 
Boyacá - Colombia

Abstract

This research presents a diagnosis related to the development of critical 
reading and its importance in the construction of new knowledge, in 
students of the ninth grade of secondary school of a public institution, 
carried out through a methodological process with a mixed interpretive 
approach, in which was used a performance test to students, detecting 
a sufficient level of 36% compared to an insufficient level of 64%, which 
reflects the low capacity to decipher the explicit and implicit of the me-
anings of a text and do the same to analyze and build knowledge that 
allows you to fully participate in a real context. In this way, from the pe-
dagogical task, a strategy aimed at favoring critical reading in the virtual 
setting of a digital newspaper was implemented, which systematically 
served for the reading comprehension and textual production of a wri-
ting arising from the personal analysis of the students. It was concluded 
from the pedagogical experience, the progress in critical competences 
with 89% at the sufficient level and 11% at the insufficient level, the-
refore, it is relevant to continue innovating strategies that incorporate 
technology as a mediating tool of teaching and learning.
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Keywords: critical reading. digital newspaper. reading comprehension. 
reading process. textual production.

Introducción

Pese a todos los esfuerzos que se realizan desde las aulas escolares 
para lograr el desarrollo de las capacidades de los estudiantes para leer 
un texto y descifrar su significados explícitos e implícitos y desde allí 
construir su conocimiento y compartirlo, la tradición investigativa evi-
dencia que existen dificultades para que los estudiantes alcancen un 
nivel de lectura que les permita asegurar la comprensión lectora y me-
diante ella adquirir conocimiento adecuado acorde a su nivel de escola-
ridad (UNESCO, 2016). 

En este sentido, el reporte del desempeño en comprensión lectora emi-
tido por la OCDE, se observa que, en Colombia, el 45,2 % los estudiantes 
se ubican por debajo de la media ponderada para el nivel suficiente, 
reflejando el bajo desarrollo de la capacidad para entender un escrito 
de forma global, lo que repercute en la limitación para establecer las re-
laciones de contenido y alcanzar la elaboración de un análisis reflexivo 
de los textos leídos (PISA, 2018, p.45). En otras palabras, existen difi-
cultades para alcanzar los niveles literal e inferencial de la comprensión 
lectora, y específicamente en las dimensiones de la lectura crítica que 
requieren de “identificar y entender los contenidos locales que confor-
man un texto, comprender como se articulan sus partes para dar un 
sentido global y reflexionar a partir de estos elementos para evaluar su 
contenido” (MEN, 2008, p.12).

Ante este panorama, se visualiza que todas las acciones didácticas de 
los docentes deben estar dotadas de enseñanzas significativas y cons-
tructivas, teniendo en cuenta, que, hoy la información llega de diversas 
fuentes y medios que invitan a realizar una lectura crítica y proponer 
desde ella una postura que nutra la discusión a través de argumentos 
razonables, coherentes e innovadores como resultado de la compren-
sión lectora puesta en una manifestación lingüística que evidencie un 
desenvolvimiento hábil y eficaz para darse a entender y respetar las opi-
niones de los demás. En este sentido, según Cassany y Castellà (2011), 
resaltan la función de la lectura crítica en un escenario dialógico en la 
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cual el ser humano elabora significados cargados de matices y reflexio-
nes, que brindan la capacidad para discutir e incluso hacer cambiar las 
opiniones de forma razonada. 

De este modo, la presente investigación centró su interés en favorecer 
el desempeño en la lectura crítica de estudiantes de noveno grado de 
una institución pública del municipio de Sogamoso (Boyacá), debido los 
insuficientes puntajes obtenidos en la Prueba Saber 9 de 2019, en la 
cual obtuvo en el nivel bajo el 34%, 20% y 48%, en el nivel básico el 56%, 
72% y 40% y el nivel alto el 20%, 10, 8% y 12% cualificado por el porcenta-
je promedio de respuestas incorrectas, resultados que permiten inferir, 
que, la lectura crítica tiene dificultades en el desempeño a la hora de 
identificar, comprender y reflexionar a partir de un texto. 

De estos resultados, se generan incógnitas del proceso educativo que 
se lleva en las aulas escolares en la comprensión lectora con énfasis 
en la lectura crítica como las siguientes: ¿Cómo el estudiante actual-
mente recibe la información y la descifra para adquirir el conocimien-
to?, ¿de qué manera las estrategias pedagógicas deben transformar las 
manifestaciones lingüísticas para que los estudiantes puedan participar 
plenamente a través de la construcción de significados venidos de su 
propia reflexión y análisis? Estas y otras preguntas, conllevan a que el 
docente se cuestione y busque nuevas formas de ejercer su práctica 
didáctica y dinamizar su quehacer usando herramientas estimulantes 
y propulsoras de un aprendizaje interconectado con las necesidades 
reales de los estudiantes y del mundo de hoy, pues, la información no 
solo se encuentra en los escritos, sino en las imágenes, símbolos, artes, 
inclusive de aquellas voces mudas que aparecen en entornos virtuales y 
destellan significados escondidos y que poderosamente repercuten en 
las maneras de pensar.

Es así, como se implementó la estrategia en los estudiantes del gra-
do noveno, por medio de un periódico digital como intermediario para 
proponer al educando la elaboración de un escrito derivado del análisis 
reflexivo y contrastado con su manera de pensar, frente a un tema de 
su propio interés, sirviendo esta combinación para habilitar su capaci-
dad de comprensión lectora y consolidarla en un contenido textual que 
permitió conocer su respuesta al nivel de interacción que desarrolló a 
través del proceso de lectura y plasmó su postura crítica para darlo a 
entender a los compañeros de la institución.
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Fundamentos teóricos implicados en la lectura crítica
La lectura
Para iniciar, es fundamental exponer la lectura, como el vocablo que se 
deriva de leer surgido del latín “Legere”, que significa: recopilar informa-
ción sobre un determinado asunto. Cari y Quispe (2015), manifiestan que:

Leer es un fenómeno complejo que involucra una diversidad muy 
amplia de actividades, entre ellas se encuentra: oralidad de las pa-
labras del escrito, saber el tema del texto, obtener la información 
principal, tener la habilidad de repetir la información; hasta condi-
ciones tan elaboradas como tener criterios de selección y crear a 
partir del texto (p.15).

La lectura es un acto en el cual intervienen procesos cognitivos por los 
que transitan la codificación, decodificación y reproducción, desde la 
transmisión y recepción de conocimientos. De acuerdo con Isabel Solé 
(2012), la lectura es imprescindible para moverse con autonomía en las 
sociedades letradas; ya que esto provoca algunas desventajas en las 
personas que no logran este aprendizaje. El propósito fundamental de 
la enseñanza de la lectura, es facilitar herramientas para el desarrollo 
del proceso lector, ya que, considerada por Brunetti, Stancato y Subtil 
(2002), se encuentra como “la actividad que permite conocer la informa-
ción, es decir, incorporarla a las estructuras cognitivas para procesarla y 
constituirse en materia de instrucción e instrumento para el manejo de 
diferentes subsectores, asignaturas o disciplinas” (p. 26). 

La lectura se ha definido de muchas formas y en diferentes modelos 
pedagógicos para el aprendizaje, el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia (MEN, 2008), conceptualizó la lectura como un:

Proceso de interacción entre el sujeto portador de saberes cultu-
rales, intereses, deseos, gustos, etc., y un texto como el soporte 
portador de un significado, de una perspectiva cultural, política, 
ideológica y estética particulares, y que postula un modelo de lector 
(p.49).

De acuerdo con lo afirmado, se considera que la lectura es proceso 
mental, significativo y semiótico, que le da la posibilidad al individuo 
de apropiarse del saber en el conocimiento también que lo utiliza para 
socializar el pensamiento y la cultura.
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La comprensión lectora
En la vida resulta de vital importancia la comunicación, una de las for-
mas más usadas de hacerlo es el habla, lógicamente, pero también, no 
menos importante corresponde nombrar la lectura, ya que es por medio 
de ella nos enteramos de noticias que suceden al otro lado del mun-
do, así como también aprender cosas nuevas, como es el caso de la 
escuela. En ésta, la comprensión lectora inicia desde el proceso lector 
se lleva paso a paso, en el grado en el que se realiza la experiencia 
aquí expuesta, se busca lograr un proceso crítico donde el estudiante 
está más dedicado a su lectura, en el que pueda inferir la mayoría de 
detalles de lo que lee y elegir los tipos de lectura de su agrado, lo que 
le permite informarse de contenidos magníficos en todas las áreas del 
conocimiento, estimando en lo posible, que la lectura en todo momento 
llevada de la manera correcta, logra transformar, no solo el pensamiento 
y los conocimientos, sino la vida misma, como en los últimos años en 
los que se ha dado innovación continua en todos los aspectos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la lectura como tal, es una actividad que 
permite el acceso a la información, pero comprenderla es un elemento 
relevante. Según Jiménez (2015) resalta que “la comprensión lectora es la 
capacidad de un individuo de captar lo más objetivamente posible lo que 
un autor ha querido transmitir a través de un texto escrito” (p.9). En otras 
palabras, el lector a través de la lectura va descifrando de manera progre-
siva el significado implícito y explicito, el cual lo relaciona con los cono-
cimientos previos, generando un entendimiento de la lectura de manera 
global. Por otro lado, Lorenzo (2001), afirma que, “la lectura es un proceso 
cognitivo en el cual se decodifica información para ser desarrollada a tra-
vés del pensamiento y capacidades cognitivas superiores” (p.7). Aunado 
a la anterior afirmación, Solé (2009), señala que “la lectura es una herra-
mienta fundamental para comunicarse y aprender” (p.39). De este modo, 
la comprensión lectora es necesaria en todos los procesos educativos 
y de la vida para acceder a los aprendizajes, pero desde la perspectiva 
pedagógica, se requiere que la lectura sea un proceso de codificación y 
descodificación, que en palabras de Sánchez (2012), indica que “leer es 
un proceso de interacciones entre un individuo portador de saberes cultu-
rales, intereses deseos, gustos” (p. 15). Por tal motivo, los cambios de las 
prácticas tradicionales emergen de los nuevos escenarios en los que los 
estudiantes se mueven, interactúan y construyen significados a partir de 
la interacción entre el texto, el contexto y el lector.
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La comprensión lectora no surge espontáneamente, Rodríguez (2013), 
afirma que “la comprensión lectora necesita que el proceso lector sea 
adecuado para comprender un texto de acuerdo con la realidad interior, 
con su experiencia previa, con su nivel de desarrollo cognitivo a su situa-
ción emocional” (p.12). Por esta razón, la comprensión lectora es la que 
permite extraer del texto un significado que constituye la esencia para 
que el sujeto pueda analizar e interpretar en condiciones naturales de su 
propio pensamiento. Se puede concluir que la comprensión lectora con-
siste en el despliegue de un conjunto de actividades que tienen por fi-
nalidad la extracción o elaboración del significado del texto en cuestión. 
Para llegar a comprender un texto afirma Hoyos y Gallego (2017) se:

Requiere de habilidades, la primera conocer el léxico para enlazar 
las oraciones, luego procesar la información semántica es solo uno 
de los procesos de lectura, ya que estos implican, además, habilida-
des para el manejo de otros niveles de información lingüística y el 
sintáctico y el pragmático. (p. 43)

De este modo, el proceso de lectura demanda un manejo secuencial o 
simultáneo de información específica, correspondiente a los diferentes 
niveles de estructuración del mensaje.

Niveles de comprensión lectora
Para el estudio de los niveles de lectura se ha encontrado que hay di-
versas perspectivas encontrándose descritos 4 niveles, el MEN (2008), 
al igual que Vallés (2005), sitúan tres niveles de la comprensión lectora, 
los que se conocen como, nivel inicial el literal, nivel inferencial y nivel 
crítico intertextual:

El nivel literal: se refiere a la identificación del significado de las pala-
bras, y es allí donde se reconoce explícitamente el título, tema, actores, 
espacio y eventos. En este nivel se ubica el significado de las palabras y 
como se demarcan en el texto.

El nivel inferencial: es la capacidad para llenar vacíos del texto literal, 
en el cual se atribuyen las ideas implícitas y se relacionan con la inter-
pretación, esto implica hacer inferencias, construir hipótesis, deducir, 
analizar, contrastar y concluir.
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El nivel crítico intertextual: es la apropiación del significado o sentido 
de los textos para valorarlo de manera personal, aportando su perspec-
tiva y compartiéndolo con los demás.

La importancia de los niveles, debe estar incluida en el proceso de en-
señanza-aprendizaje, tanto en el que asimila, como en el que instruye. 
Ortega (2015), señala que, “la comprensión lectora y el fomento a la 
misma en el aprendizaje infantil y juvenil, ayuda a desarrollar una men-
talidad adulta, a adquirir unos cocimientos mínimos y a las posibilidades 
de progreso social en el futuro” (p.140). Acentuándolo de acuerdo con 
la necesidad e importancia para la situación en la que se está ubicando 
esta oportunidad, señalando entonces el aprendizaje de la lectura como 
un aprendizaje para la vida, donde a partir de ella se abren puertas para 
múltiples conceptos, y en el que todos ellos aportan a la construcción 
de ideas y conocimiento.

Se puede concluir que, la comprensión lectora consiste en el desplie-
gue de un conjunto de actividades que tienen por finalidad la extrac-
ción o elaboración del significado del texto en cuestión. De este modo, 
el proceso de lectura demanda un manejo secuencial o simultáneo de 
información específica correspondiente a los diferentes niveles de es-
tructuración del mensaje.

La lectura crítica
El fundamento de toda lectura, es comprender lo que el autor quiere 
transmitir al lector, por ello, uno de los principales objetivos de la edu-
cación es la comprensión lectora y la lectura crítica, estas dos com-
petencias están en la búsqueda permanente de la construcción del 
significado. Por tal motivo, el valor que adquiere la lectura crítica en el 
campo pedagógico es hacer que el estudiante desarrolle destrezas para 
que construya un significado, se apropie y lo logre confrontar y relacio-
nar con sus oportunos criterios y su forma de dimensionar la realidad 
con los del autor y a partir de estos construir nuevos conocimientos. 
Así, según Morales (2010), la lectura crítica “consiste en distinguir los 
hechos de las opiniones, comprender los objetivos del autor, valorar la 
confiabilidad de las fuentes de información” (p. 80). Es decir, que un 
sujeto que lee críticamente, es capaz de dar su punto de vista con res-
pecto a lo que lee y argumentar si está de acuerdo o no con el autor 
y a su vez, poder manifestar su opinión a otros. Esta lectura se hace 
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efectiva cuando se reflexiona o evalúa su contenido, pues el lector hace 
efectividad de esta confrontando lo leído con su opinión o la de otros de 
manera que desarrolle habilidades de pensamiento.

Por parte del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, MEN 
(2008) la lectura crítica es:

Comprender un texto en el nivel crítico-valorativo significa valorar, 
proyectar y juzgar tanto el contenido de lo que un autor plantea en 
su escrito, como las inferencias o relaciones que se pueden esta-
blecer a partir de lo que aparece en el texto producido por un autor. 
Estos juicios, valoraciones y proyecciones deben tener una susten-
tación, argumentación o razón de ser, que el lector debe soportar en 
los elementos que aparecen en el texto. (p.48)

En este sentido, para comprender un texto en este nivel, el lector debe 
recurrir a su sentido común, a su capacidad para establecer relaciones 
lógicas, a sus conocimientos sobre el texto o sobre el tema del que trata 
el texto, a su experiencia de vida o como lector, a su escala de valores y 
sus criterios personales sobre el asunto del que trata el texto.

Competencias de la lectura crítica
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, MEN (2008), las 
competencias evaluadas en la lectura crítica son: identificar y entender 
los contenidos locales que conforman un texto. En esta competencia 
se incluye la capacidad de identificar y comprender los eventos, ideas, 
afirmaciones y demás elementos locales que componen un texto. Su 
evaluación está entonces dirigida a la comprensión del significado de 
palabras, expresiones o frases que aparecen explícitamente en el texto. 
Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sen-
tido global. Se refiere a la capacidad de comprender cómo se relacionan 
semántica y formalmente los elementos locales que constituyen un tex-
to, de manera que este adquiera un sentido global. 

En este mismo sentido, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación - ICFES (2015), en sus documentos desarrollados como apo-
yo para instituciones, define los niveles de desempeño para cada com-
petencia, en este caso para lectura crítica, en la que se tiene en cuenta 
las actividades que debe alcanzar el estudiante para posesionarse en 
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el nivel indicado, lo que nos lleva a tener una idea de lo que se debe 
conseguir. Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Es la 
capacidad de enfrentar el texto críticamente. Incluye evaluar la validez 
de argumentos, identificar supuestos, derivar implicaciones, reconocer 
estrategias argumentativas y retóricas, relacionar los contenidos con 
variables contextuales, etc. La lectura crítica se puede definir como una 
lectura analítica, donde se comprende lo que dice un texto, se analiza lo 
que puede llegar a expresar, verificando aciertos y errores en su modo 
de presentación, se da como un proceso de construcción de relaciones 
entre el autor y el lector, que hace necesario que este último posea al-
gunos conocimientos previos, para que logre que contextualizar e inferir 
las intenciones del autor. Por esto en Cassany (2004), plantea que un 
lector crítico es aquel que: 

comprende autónomamente el propósito lingüístico, las intenciones 
pragmáticas y los puntos de vista particulares que subyacen a los 
discursos que le rodean; Toma conciencia del contexto (contenido 
cognitivo, género discursivo, comunidad de hablantes, etc.) desde 
el que se han elaborado dichos discursos; puede construir discur-
sos alternativos, que defiendan sus posiciones personales y que se 
vinculan polifónicamente o intertextualmente con los anteriores; 
Utiliza todos los recursos lingüísticos disponibles para conseguir 
representar discursivamente sus opiniones a través de esos segun-
dos discursos (p. 114).

Al respecto se concluye, que, la lectura crítica es compleja, exige los 
más altos niveles de comprensión, que sobrepasan lo literal y lo inferen-
cial, para provocar una postura externa del lector frente al texto, donde 
evidencie sus intenciones, su contenido y su punto de vista, entre otros. 

Escenarios de las Tecnologías de la Información
y Comunicación en la lectura
Uno de los medios masivos de información está fundamentado en los 
periódicos, elaborados por personas que se dedican al periodismo y en 
esta labor una de sus funciones para producir escritos que llamen la 
atención es recolectar, elaborar y publicar información relativa a la ac-
tualidad, especialmente a hechos novedosos de interés cultural, educa-
tivo, social, público, por mencionar algunos. Es, así pues, como la base 
del periodismo es la noticia, pero que lleva inmersos diversos géneros: 
informativo, interpretativo y de opinión. 
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Precisamente, desde la escuela se aprende a leer y escribir, diversos 
textos que implican las competencias comunicativas sumidas en todas 
las áreas, pero muy especialmente el lenguaje desde sus diferentes ma-
neras de expresión integrando las estructuras de los textos de acuerdo 
a su intención comunicativa. Niño (2005), plantea que la competencia 
comunicativa se entiende como una realidad en la que coexisten tres 
componentes inseparables: unos saberes acerca de reglas, normas y 
procedimientos establecidos formalmente para realizar cualquier ac-
ción discursiva; unas realizaciones de dichos saberes en contextos 
comunicativos, y unas “actitudes del hablante en relación con el cono-
cimiento, la acción discursiva y las implicaciones pragmáticas” (p. 23). 
Esta noción de competencia comunicativa lleva a pensar en un puente 
entre el conocimiento y el uso del lenguaje con la intención de darle 
sentido a los actos comunicativos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el periódico es visto como la representa-
ción de los textos expositivos, críticos o narrativos que permiten emitir 
mensajes dentro de una estructura con intención comunicativa y que 
hoy mediante la tecnología se expandió gracias a la era de la digitaliza-
ción en la que el lenguaje se llevó a niveles de escritura electrónica, que 
se desarrolla en múltiples planos, aspecto que introdujo nuevas formas 
narrativas y orales (Correo, chat, foro). Al ser productor de textos por 
excelencia, el hombre trasciende el ámbito de la escritura con un sinnú-
mero de producciones permanentes y pertinentes según el contexto del 
emisor y del receptor. Cassany (2003), asevera que los conocimientos 
del código escrito se cifran, entre otras condiciones, en la adecuación, 
la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical y la disposición en 
el espacio comunicativo. 

A partir de la capacidad de leer y comprender textos, la escritura exige 
recursividad en el lenguaje y quien lo hace deberá no solo expresarse 
en una estructura textual, sino en la medida en la que desee manifestar 
sus ideas, razón por la cual, es la flexibilidad creativa la permite hacer 
modificaciones en el camino, devolverse y empezar nuevamente. Esta 
labor también la hacen los periodistas pensando en la intención comu-
nicativa con la entereza de escribir para el lector. De este modo, el pe-
riódico digital es una herramienta que permite a los docentes motivar y 
estimular los procesos lectores y escriturales de los estudiantes, por un 
lado, porque suscitan leer y comprender para escribir con una intención 
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comunicativa para que comparta e interactúe con los demás desde su 
propia perspectiva. Díaz y Salaverría (2003), hablan de cómo un perió-
dico escolar ha surtido en las aulas una práctica que nutre la crítica, 
la opinión, la manifestación de los intereses de los estudiantes y que 
posibilita capacitar desde la escuela a afianzar el ejercicio de la lectura 
y escritura con fines periodísticos y adicionalmente, que se usen los 
medios digitales que se constituyen como un elemento primario para 
las exigencias del mundo global de la comunicación.

En el plano de la lectura crítica Páez y Rondón (2014), sostienen que, 
en los periódicos, la crítica y la opinión son fundamentales, puesto que 
permiten proporcionar a los lectores elegir o seleccionar sus lecturas, 
tener un punto de vista manifestado en una opinión, y seguir cultiván-
dose a lo largo de toda la vida. Es esta una de las aspiraciones de las 
prácticas de lectura y escritura en las aulas escolares capacitar a los 
estudiantes para generar nuevas informaciones desde la lectura y com-
prensión lectora que no solo estos dos aspectos se queden en la vida 
académica, sino que puedan germinar o dar sus frutos en la vida perso-
nal y profesional de los estudiantes. Desde este modo de ver la lectura 
crítica, Aragón (2010) resaltan que, “en el contexto de la globalización 
caracterizado por el cambio vertiginoso de la hiperrealidad, la cultura 
y el empoderamiento de los medios de comunicación masiva” (p.54). 
Es relevante que los maestros formen a estudiantes como lectores y 
productores críticos que conduzca a elevar la capacidad para: “analizar 
críticamente, toma posición, retoma crítica y selectivamente la infor-
mación difundida por los medios de comunicación” (MEN, 2008, p.21).

Por lo tanto, la construcción del periódico digital, es vista como herra-
mienta que posibilita la enseñanza de leer para escribir en el campo de 
la lectura crítica, puesto que es una alternativa que busca desarrollar 
una estrategia pedagógica para reducir las dificultades que poseen los 
estudiantes de grado noveno; de esta manera, se preparan para su vida 
futura. González y Léon (2013), hace alusión a la tensión entre lectura 
académica y lectura crítica y a su vez, advierte de los vacíos en el desa-
rrollo del pensamiento crítico, reflexivo, que supere la instrumentaliza-
ción y mecanización del conocimiento que se construye en la educación 
secundaria en los que leen novelas, cuentos, textos literarios, pero que 
desafortunadamente se encuentra desvinculado la mayoría de las veces 
de una realidad social y cultural y que no contribuyen significativamente 
al acceso al desarrollo del pensamiento crítico. Es así, como el periódi-
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co escolar digital, ofrece una herramienta de apoyo para fortalecer las 
competencias comunicativas desde la lectura, comprensión lectora y 
escritura de los estudiantes, especialmente las habilidades en escritura, 
que, a su vez, se convierten en pilar para el fortalecimiento del desarro-
llo del pensamiento crítico y la capacidad de análisis del entorno.

Metodología

El enfoque mixto que representa Naupas, Mejía, Novoa y Villagómez 
(2014), es “un estudio de triangulación, convergencia, multimodal, in-
vestigación integral, porque usa sistemáticamente los métodos de la 
investigación cuantitativa y cualitativa con la finalidad de obtener una 
mirada más completa del objeto” (p.123).

Instrumentos
Se utilizó el cuestionario, según Bernal (2010, p.12), contiene un número 
determinado de preguntas con el propósito de recoger información ne-
cesaria para dar respuesta a la pregunta formulada en la investigación. 
Para la investigación el cuestionario se conformó de 15 preguntas distri-
buidas en igual proporción para cada nivel de lectura crítica, fue tomado 
de las pruebas tipo ICFES. 

Participantes
La muestra es no probabilística, y está compuesta por 31 estudiantes 
que cursan grado noveno de la Institución Educativa Silvestre Arenas 
del municipio de Sogamoso.

Resultados 

Categoría lectura crítica
Los datos de la prueba inicial y final fueron recogidos de un cuestiona-
rio de lectura crítica (ICFES, 2016), suministrado por el Ministerio de 
Educación Nacional - MEN, aplicados a los 31 estudiantes del grado 
noveno de la Institución Educativa Silvestre Arenas. A continuación, se 
muestran los resultados obtenidos por cada nivel de lectura crítica con 
el propósito de identificar el estado de esta competencia del lenguaje.
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Tabla 1. Nivel de lectura crítica del grado noveno

Niveles de comprensión lectora
Prueba inicial Prueba final

Suficiente Insuficiente Suficiente Insuficiente
Nivel 1. identifica y entiende 
los contenidos locales que 

conforman un texto
39.4% 60.6% 30.0% 2.0%

Nivel 2. Comprende cómo se 
articulan las partes del texto 

para darle sentido global
35.5% 64.5% 46.0% 4.0%

Nivel 3. Reflexionar a partir de 
un texto y evalúa su contenido 31.0% 69.0% 13.0% 5.0%

 100.0% 100.0%

Como se puede observar en la Tabla 1, se distribuyeron las preguntas por 
cada nivel de lectura crítica en la cual se analizaron los siguientes datos:

Gráfico 1. Niveles de lectura crítica grado noveno

Nivel 1. Identificar y entender los contenidos locales que conforman un 
texto: los estudiantes del grado noveno obtienen en la prueba inicial un 
nivel suficiente del 39,4%, mientras que en el nivel insuficiente el 60.6%. 
Mientras que en la prueba final obtienen en el nivel insuficiente el 2% y en el 
suficiente el 30% Estos resultados permiten inferir que superaron dificulta-
des para reconocer el vocabulario de acuerdo con el contexto de la lectura, 
no descifrar acertadamente los sentidos implícitos, que no permite acce-
der a la información venida de las intenciones del autor. Adicionalmente, 
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el análisis de esta insuficiente capacidad tiene causas profundas, como, 
por ejemplo, el poco manejo de identificar la función de los conectores 
para hilar la idea central y de igual manera, las partes del texto y su tipo, 
narrativo, expositivo o descriptivo, una de las dificultades que se observan 
es tener una idea vaga de la intención del autor a partir de sus enunciados. 
Es decir, el estudiante utilizó recursos propios implicados con lo textual, la 
gramática y el nivel de comprensión lectora literal, espacio en el que estu-
diante decodifica la información para comprender los eventos, ideas, afir-
maciones y demás elementos locales que componen un texto (Solé, 2012).

Nivel 2. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para 
darle un sentido global: los estudiantes de grado noveno, obtienen en 
la prueba inicial el 35,5% en insuficiente y el 64,5% suficiente. Mientras 
que en la prueba final demostraron alcanzar en el nivel suficiente 46% e 
insuficiente el 4%. Estos datos dejan visualizar que se construyeron in-
ferencias y descifrar los significados implícitos del texto, por ello, existe 
poco reconocimiento de las características abstractas de las acciones 
o enunciados que el autor plasma en el escrito. Por consiguiente, al 
estudiante preciso conclusiones venidas del análisis e interpretación y 
comparación de la información con los saberes previos que son some-
tidos a un proceso de elaboración de la representación global del texto. 

Nivel 3. Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido: los da-
tos arrojados del cuestionario tipo ICFES, reflejan que en la prueba inicial 
obtuvo en el nivel de suficiente el 31,9% y en el insuficiente el 69,1%, mien-
tras que en la prueba final en el nivel suficiente el 13% y en el insuficiente 
el 5%. Estos resultados permiten deducir que se llevaron los procesos 
adecuados para reflexionar a partir de los sentidos explicito e implícitos 
que los enunciados del texto ofrecen para que el lector encuentre en los 
argumentos, los supuestos y establezca las relaciones que tienen los sig-
nificados. Por consiguiente, aquí se revela que la capacidad para recurrir 
a estrategias de comprensión no le permite emitir un juicio y valorar todos 
los detalles que puedan ser sustentados desde su propia entender.

Conclusiones

La lectura crítica de estudiantes de grado noveno en promedio, puntúo 
en la prueba inicial en el nivel suficiente 35.30% e insuficiente el 64,70% 
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y en la prueba final en el nivel suficiente con el 89% y en el insuficiente 
el 11%. Estos resultados permiten concluir que la comprensión lectora 
en el nivel literal y bajo las competencias en la función comunicativa 
no es elaborada dentro de la discernimiento del texto, puesto que los 
matices de la reflexión surgen de los razonamientos que se van constru-
yendo desde la identificación de los elementos locales para posibilitar 
el acceso a los datos más profundos de la lectura, y lograr descifrar los 
significados implícitos mediante las inferencias y precisar que mensaje 
desea el autor que se comprenda y por lo tanto, el estudiante construye 
una reflexión sin argumentos dejando al descubierto que poco analizó 
e interpretó el texto.

Una de las dificultades más radicales de la falta de reflexión en la lec-
tura, es, por ejemplo, que los estudiantes no tienen hábitos de lectura 
cuando se les envían fotocopias o se les asignan narraciones largas, o 
de temas que se han trasegado durante su periodo escolar, esto hace 
que se desmotiven y repercute en el escaso análisis e interpretación. 
Adicionalmente, la comprensión lectora muestra que tienen dificultades 
para acceder a la información apropiadamente y no construyen bajo la 
elaboración de resúmenes o sintetizar datos. 

Por una parte, el Ministerio de Educación Nacional (2006), al referirse 
al proceso de lectura, afirma que la comprensión de lectura tiene que 
ver con la búsqueda y reconstrucción del significado y sentido que im-
plica cualquier manifestación lingüística. Al considerar la importancia 
de la comprensión lectora en los diferentes campos de conocimiento, 
la lectura crítica es un pilar fundamental para que el estudiante asuma 
una posición activa, dinámica y movilice todas sus capacidades hacia la 
argumentación de sus opiniones, ya que, ante el cúmulo de información 
que circula diariamente por los diferentes medios, es necesario dudar 
y evaluar críticamente el discurso de otros, tomar postura y plantear 
argumentos sólidos sobre los hechos y los temas abordados por los 
enunciantes, de hecho, las redes digitales son un aspecto que ha influi-
do en el pensamiento de los jóvenes hoy en día, invitándolos a participar 
en otros escenarios que muchas veces los alejan de lo importante y los 
centran en temas que no favorecen en lo personal.

Finalmente, se concluyó, que, existe una necesidad apremiante en la 
enseñanza y aprendizaje de la lectura crítica en los estudiantes de no-
veno, por tal motivo la investigación busca dotar a la didáctica de una 
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estrategia planificada y organizada en secuencias que desde la com-
prensión lectora de textos de su propio interés, invitando a que elaboren 
conocimientos, construyendo y reconstruyendo significados y desde su 
punto de vista, los publiquen a través de un periódico digital, que a su 
vez, los conduzca al reconocimiento de la intensión y el propósito que 
guía la puesta en escena social de sus compañeros.
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Resumen

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación benefician a las 
personas, pero también causan muchos riesgos en especial para los 
niños y adolescentes. La prevención del ciberacoso se realiza desde los 
primeros grados de secundaria pues es el momento en que los adoles-
centes comienzan a hacer mayor uso de redes sociales y dispositivos 
móviles. Este estudio presenta una experiencia en la que se integraron 
las TIC para reducir los casos de ciberacoso. Se utilizó métodos de in-
vestigación mixta y diseño de investigación-acción con 60 estudiantes 
de una institución educativa rural en el municipio de Sogamoso-Boya-
cá-Colombia. En conclusión, se estableció que al orientar a los edu-
candos hacia un uso responsable de las redes sociales y de las TIC se 

A Capítulo Nro. 12



304

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

fomentaron las competencias ciudadanas como el respeto, la tolerancia 
y se disminuyeron los casos de ciberagresión.

Palabras claves: ciberacoso, contexto educativo, competencias ciu-
dadanas digitales.

Application of a cyberbullying prevention 
strategy in a Rural Educational Institution 
in the municipality of Sogamoso - Boyacá - 
Colombia

Abstract

Information and Communication Technologies benefit people, but they 
also cause many risks, especially for children and adolescents. The pre-
vention of cyberbullying is carried out from the first grades of secon-
dary school as this is the time when adolescents begin to make greater 
use of social networks and mobile devices. We present an experience 
in which ICTs were integrated to reduce cyberbullying cases. We used 
mixed research methods and action research design with 60 students 
from a rural educational institution in the municipality of Sogamo-
so-Boyacá-Colombia. In conclusion, it was established that by guiding 
students towards a responsible use of social networks and ICTs, citi-
zenship skills such as respect and tolerance were fostered, and cases 
of cyber-aggression were reduced.

Keywords: cyberbullying, educational context, digital citizenship skills.

Introducción 

Desde su aparición en los siglos XV y XVI, las escuelas han tenido un 
problema muy persistente y dañino: la violencia escolar. Casi en todas 
las aulas existe un estudiante que se dedica a aterrorizar de manera 
verbal o física a sus compañeros. Este estudiante se conoce como el 
“matón” o “bully” (palabra de origen anglosajón usada en el vocabulario 
educativo norteamericano), y se dedica a buscar a los más débiles para 
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quitarles el dinero del almuerzo, a obligar hacerle los deberes escolares 
bajo la amenaza de una golpiza, o de avergonzarlos con intención de 
ejercer dominancia y amedrentamiento (Avilés Martínez, 2013). Este 
tipo de violencia se ha convertido en un serio problema social y educati-
vo, pues son numerosos los casos de estudiantes que se ausentan de la 
escuela para evitar el acoso, que se trasladan a un nuevo centro escolar 
lejano del anterior, o que intentan suicidio (Macias, 2009)

Los avances tecnológicos fortalecen la educación de los jóvenes, pero 
paradójicamente muchos estudiantes desconocen cómo usarlos correc-
tamente. Al respecto. Bilbeny (1997) reseña que se vive un momento de 
crisis ética, en el cual las personas se preocupan por los efectos negati-
vos que puede causar el Internet, pero no sobre cómo utilizar las nuevas 
tecnologías constructivamente. En los años noventa Internet se consideró 
un lugar libre de prejuicios y discriminación, pero se ha transformado en 
todo lo contrario quince años después. Ha aumentado considerablemen-
te el número de reportes de niños que abusan de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) para hacer daño a sus compañeros 
de escuela a través de textos, correo electrónico, fotos, o memes. Algu-
nos incluso, llegan a insinuar o promover actos de violencia contra otros 
educandos, o contra ellos mismos. En muchos casos la tecnología ha pa-
sado de ser una esperanza de progreso para llegar a la calidad educativa 
convirtiéndose en nuevo medio de burla y agresión escolar.

Con base en los referentes de los autores y la realidad diagnosticada 
en la Institución Educativa Nuestra Señora de Morca, tomada como es-
cenario de esta investigación se puede establecer que hace falta resig-
nificar el uso de las TIC, de tal manera que los educandos las empleen 
con propósitos educativos y no como un canal o medio para cometer 
acciones de agresión hacia sus familiares, educadores o pares. En este 
sentido, resulta pertinente implementar acciones y/o estrategias que 
permitan reducir los índices de ciberacoso que se presentan en la coti-
dianidad del centro educativo, es necesario que los estudiantes tomen 
conciencia sobre las prácticas de ciberbullying y las consecuencias que 
pueden acarrear en las personas que son víctimas y para quienes ejecu-
tan estas acciones, por tanto, el propósito de este estudio tiene como 
eje central diseñar y ejecutar una estrategia pedagógica de prevención 
del ciberbullying a partir del empleo de las TIC. Es necesario desde la 
escuela buscar mecanismos o estrategias para mitigar el ciberacoso a 
través de las redes sociales. Este estudio propone como una alternativa 
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de prevención del ciberacoso, el uso de las mismas tecnologías genera-
doras del problema.

Se presenta una experiencia escolar en la cual los estudiantes de los 
grados sexto y séptimo a través del desarrollo de una estrategia peda-
gógica orientada por el docente, realizaron producciones audiovisua-
les para generar conciencia sobre las consecuencias que se producen 
cuando se realiza ciberbullying y así reducir o erradicar esta práctica de 
los escenarios educativos.

Bullyng y Ciberbullying semejanzas y diferencias
Pese a las semejanzas, el ciberbullying presenta particularidades que lo 
diferencian de otras formas de acoso presencial y directo. En concreto 
Fernández (2015) indica que existen seis diferencias entre el ciberbull-
ying y el bullying tradicional: 

1. No hay donde esconderse, no se puede huir ni esconderse del ciber-
bullying, la víctima no puede escapar puesto que continuamente está 
recibiendo mensajes en su móvil u ordenador.

2. Amplitud de la audiencia, ya que el ciberbullying puede alcanzar audiencias 
especialmente grandes dentro de un grupo si lo comparamos con los gru-
pos reducidos a los que habitualmente llega el acoso tradicional, por ejem-
plo, cuando los comentarios desagradables se colocan en una página web.

3. Invisibilidad de los acosadores, ya que el ciberbullying no es una ex-
periencia “cara a cara” y concede al acosador cierta “invisibilidad” (por 
ejemplo, los pseudónimos online); el acosador puede sentirse menos 
culpable e incluso ignorar o no ser consciente de sus consecuencias; 
sin la respuesta directa de sus actos, puede haber menos oportunida-
des para la empatía y la culpa.

4. Durabilidad en el tiempo, ya que mientras el foro donde se aloja no sea 
eliminado, puede perpetuar el acoso durante meses o años; el conteni-
do del hostigamiento puede ser imperecedero, se guarda en los medios 
digitales, lo que diferencia claramente del acoso “cara a cara” en que 
ocurre en un momento dad

5. La amplitud del lugar físico, ya que la movilidad y conectividad de las 
nuevas tecnologías dan ocasión a que se realicen en cualquier lugar y 
en cualquier momento, lo que hace que traspase los límites físicos que 
condicionaba el acoso escolar.
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6. Rapidez y comodidad, porque el ciberbullying no sólo llega a infinitud 
de personas, sino que llega más rápido, y además con la facilidad de no 
tener un enfrentamiento físico; desde cualquier lugar, a cualquier hora, 
y a veces con la comodidad de un sencillo gesto de copiar y pegar men-
sajes, hacer reenvíos de los mismos a todas las personas que deseen.

Desde la perspectiva de Felix, Soriano, Godoy y Sancho. (2010), en el 
bullying la víctima encuentra tranquilidad al llegar a su hogar, pero con el 
cyberbullying esa tranquilidad no se encuentra en ningún lugar ni hora, 
pues con las TIC las agresiones se dan en cualquier momento, aunque 
la víctima apague la computadora y el celular, de igual manera la agre-
sión estará presente, pues en las redes sociales la información está dis-
ponible no sólo para la víctima, sino para todos los espectadores, que en 
este caso serían los conocidos y amigos en común entre la víctima y el 
agresor, además, en cuanto encienda la computadora o celular, el acoso 
seguirá presentándose y de no ser así, al asistir a la escuela, se encon-
trarán con los comentarios de quienes presenciaron el acoso mientras 
la víctima estaba desconectada.

Actores implicados en el ciberbullying
Cuando se produce un episodio de ciberbullying en los escenarios 
educativos, la principal atención está enfocada hacia las víctimas y 
agresores, sin embargo, durante el proceso de agresión también están 
presentes otros estudiantes. Se trata de un fenómeno grupal donde el 
apoyo, o desaprobación por el resto de los estudiantes, influye en la con-
tinuidad de la agresión por parte del maltratador. Es el grupo de compa-
ñeros, especialmente los de clase, los que ejercen un papel importante 
en poder intervenir para detener la situación o, por el contrario, permitir, 
animar o apoyar el hostigamiento (Collell y Escudé, 2004). Se puede 
entonces establecer que en el fenómeno del ciberbullying intervienen 
tres actores: agresores, víctimas y espectadores.

Ciberacosadores / agresores
Dilmac (2009) basándose en los estudios de Pellegrini, indica que los 
acosadores tienden a tener una alta emotividad y bajo autocontrol, asi-
mismo se muestran agresivos al afrontar situaciones determinadas, 
adoptando una postura defensiva agresiva, y también demuestran una 
actitud agresiva proactiva programada y ofensiva.



308

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

Ciberacosados / víctimas
Garaigordobil (2011) recopila en su investigación las conclusiones del 
estudio realizado por Hoff y Mitchell (2009), donde los estudiantes que 
participaron en la investigación indicaron como causas del ciberacoso: 
ruptura de relaciones entre personas y especialmente de pareja, la envi-
dia y los celos, intolerancia hacia otras razas u orientaciones sexuales.

Ciberespectadores
En función del medio usado para el ciberbullying el papel del especta-
dor puede ser activo o pasivo. En una red social, puede ser pasivo y no 
comentar nada sobre una agresión electrónica o adoptar una postura 
activa, mostrando su conformidad o disconformidad con la agresión 
(Antúnez, 2013, p. 27).

Consecuencias del ciberbullyng
Acevedo (2011) reseña que el acoso virtual puede presentar consecuen-
cias como “depresión, ansiedad, ideas suicidas y baja autoestima las im-
plicaciones sociales y afectivas de estas modalidades de acoso y abuso 
son abrumadoras y aterradoras. Se debe entender que la víctima de ciber-
bullying enfrenta un problema que, como se ha señalado, lo consterna en 
todo momento y en cualquier lugar, el menor puede sentirse impotente 
y probablemente busque aislarse. El acoso lo hace sentirse mal y con el 
tiempo ese sentimiento puede hacerlo caer en depresión.

Metodología

El estudio adelantado se enmarca en el método de investigación cualita-
tivo, el enfoque es descriptivo y el diseño investigación – acción. Elliott 
(1991), mencionó que de acuerdo con la definición la investigación ac-
ción presentada dentro del cambio educativo, esta es entendida como 
el estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de 
acción de esta. Es decir que esta proporciona los elementos necesa-
rios para facilitar un juicio y que a través de la practica sea viable dar 
solución a lo que se ha planteado, tomando un papel importante en los 
procesos adelantados con los educandos para llegar a cumplir con el 
objetivo de fortalecer el proceso de enseñanza (1991, pág. 88), en este 
sentido el estudio de llevó a cabo en cuatro etapas atendiendo a los 
postulados de la investigación acción, como se muestra en la figura 1.
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Figura 1. Etapas del proceso investigativo del estudio

Como plantea Kowalski et al. (2010) es preciso generar en los edu-
candos una concienciación en el uso responsable de las TIC y redes 
sociales como estrategia de prevención del ciberbullying, es así que 
el propósito de este estudio es implementar un sitio web colaborativo, 
en el cual los estudiantes a partir de vivencias propias y la realidad de 
su institución educativa, con base en la creación de producciones au-
diovisuales adelanten una campaña para generar conciencia en otros 
estudiantes sobre los riesgos y peligros del ciberbullying; además que 
se resignifique el uso de redes sociales que los educandos aprovechen 
el potencial de estas tecnologías para beneficiarse académicamente 
de ellas y tener mejores relaciones interpersonales con sus pares. Se 
estudio la percepción que tienen los estudiantes acerca del ciberacoso 
gracias a la información consignada a través de los instrumentos para 
la recolección de datos los cuales fueron; la entrevista semiestructura-
da, relatos, observación del contexto y grupos focales.

En la primera etapa del estudio se propuso conocer la interpretación 
de los estudiantes al fenómeno del ciberacoso, se aplicó la escala de 
ciberbullyng planteada por Ortega,Del Rey y Casas (2017), expertos en 
ciberbullying, quienes a través del European Bullying Intervention Que-
tionnaire (EBIP-Q) y European Cyberbullying Intervention Quetionnaire 
(ECIP-Q), también se aplicó una encuesta de opinión en el cual los estu-
diantes expresaban con sus propias palabras su relación con las redes 
sociales. En la segunda etapa se implementaron talleres con los estu-
diantes y se les oriento a la creación de contenidos multimedia para el 
desarrollo de la campaña de prevención del ciberacoso en la institución. 
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En la tercera etapa se validó la información llevando a cabo la triangu-
lación de los testimonios recogidos con los diversos instrumentos en 
contraste con la literatura consultada de diferentes investigadores en el 
tema, se creó el sitio web donde reposan los contenidos credos por los 
estudiantes para el desarrollo de la campaña de prevención. La cuarta 
etapa consistió en la aplicación de la campaña de prevención para luego 
hacer la interpretación y el análisis del efecto que tuvo está en términos 
de la reducción del ciberacoso en la institución. 

Categorías de estudio
Acciones derivadas del ciberacoso
Algunos estudiantes participantes en el estudio refirieron que han sido 
víctimas de ciberacoso, pero que por no agudizar la problemática pre-
fieren callar y sufrir en silencio, situación que si no es atendida oportu-
namente puede llegar a desencadenar en hechos trágicos, se evidencia 
que las víctimas presentan una decaída en su rendimiento académico 
debido a que no están a gusto en el contexto educativo y por ende sus 
niveles de aprendizaje no son los mejores.

El papel de la familia en el fenómeno del ciberacoso
Los padres de familia en la mayoría de los casos, desconocen lo que 
hacen sus hijos en los dispositivos móviles, puesto que deben dedicar 
su tiempo a sus actividades labores los niños pasan bastantes horas del 
día frente a estos dispositivos sin ningún tipo de supervisión. También 
existe una falta de conocimiento frente a los peligros que existen en el 
uso de redes sociales y falta de comunicación con sus hijos.

El papel de la escuela ante situaciones de ciberacoso
El ciberacoso es un problema frente al que las escuelas no saben res-
ponder al no reconocer sus características ni la forma en que ocurre y 
es necesario crear estrategias para mitigar el acoso escolar a través 
de las redes sociales. Aquí se propone una alternativa de prevención 
del ciberacoso que se enmarca en el uso de las mismas tecnologías 
generadoras del problema.

Unidad de análisis 
La unidad de análisis corresponde a 20 estudiantes de grado sexto de 
la Institución Educativa Nuestra Señora de Morcá ubicada en el munici-
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pio de Sogamoso, departamento de Boyacá - Colombia. Se trata de una 
Institución Educativa Rural con un nivel socio económico comprendido 
entre los estratos 1 y 2. En la institución se han registrado situaciones 
problemáticas de convivencia las cuales se han traspasado al mundo de 
lo virtual con el uso masivo de dispositivos móviles.

Figura 2. Interfaz sitio web prevención del ciberbullying

El sitio web diseñado fue de tipo colaborativo en el cual los estudiantes 
fueron protagonistas al crear contenido para compartir con sus pares 
y de esta manera ser agentes de cambio hacia el buen uso de las TIC. 
Se trata de una estrategia desarrollada por estudiantes de grado sexto 
y séptimo de educación básica, la cual busca con la integración de re-
cursos multimedia concientizar sobre las implicaciones del ciberacoso, 
orientando a otros estudiantes y padres de familia sobre el ciberbullying 
y que estrategias se pueden emplear para solucionar los casos de agre-
sión virtual que se da entre estudiantes de esta institución

Discusión

En concordancia con los planteamientos de Fonseca y Tovar (2015), 
Ontañón (2017) las medidas de prevención del ciberacoso en los cen-
tros escolares tienen que ir integradas en un plan de convivencia global, 
el cual no solamente debe incluir elementos de prevención, sino proto-
colos de actuación ante los casos de acoso cibernético, además para 
alcanzar el éxito en las medidas de prevención es necesario integrar a 
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toda la comunidad educativa, asimismo, la autora indica que la preven-
ción del ciberbullying se debe realizar desde los grados inferiores del 
nivel de educación secundaria, pues es el momento en que los adoles-
centes tienen mayor contacto con dispositivos móviles e interactúan 
en redes sociales. Algunos autores como (Cadena y Valdés, 2018; Gu-
tiérrez, 2015; Acuña, 2015 y Haro, 2015) plantean que el desarrollo de 
programas de sensibilización para el buen uso de los espacios virtuales 
de comunicación, son una estrategia de educación, que permite reducir 
afectaciones físicas, psicológicas y cognitivas derivadas del ciberaco-
so, los autores argumentan que no se trata de hacer ver negativamen-
te las redes sociales ni en general las tecnologías de la información y 
comunicación, es tratar de mostrar y tener en cuenta que si se hace un 
uso responsable de estas, pueden ser una gran herramienta que permita 
optimizar la vida de las personas de manera positiva, por tanto, con la 
formación en el uso adecuado de ellas es posible construir una mejor 
sociedad en la que se pueda convivir de manera armónica y en paz. 

También es relevante que los padres o tutores de los menores de edad, 
adquieran conocimientos sobre el uso de herramientas tecnológicas de 
comunicación, que sepan navegar en redes sociales y otros canales vir-
tuales de intercambio de información, de tal manera que puedan moni-
torear las acciones que realizan sus hijos es estos espacios.

Desde los planteamientos de (Prieto, 2018; Castelblanco, Sánchez y 
Ruiz, 2016) se tiene que el fenómeno del ciberbullyng se puede con-
trarrestar al formar a los sujetos en el ejercicio de la ciudadanía digital, 
en la convivencia y la corresponsabilidad de sus actos en ambientes 
virtuales, fortaleciendo entre los sujetos una conciencia cívica y ética 
de prevención del peligro online. En sus estudios coinciden en que las 
estrategias didácticas mediadas por las TIC, son muy útiles en la pre-
vención y reducción de los casos de ciberbullying en los escenarios edu-
cativos, pues permiten al estudiante el auto aprendizaje, el aprendizaje 
cooperativo y propician la reflexión, el conocimiento y las dinámicas de 
respeto, además el mismo empleo de los medios tecnológicos permite 
crear protocolos y medidas de autocuidado para el adecuado manejo 
de las redes sociales, reduciendo substancialmente los casos de cibera-
coso, y como complemento de ellos se pueden implementar mesas de 
diálogo y conciliación, las cuales contribuyen de manera significativa en 
los procesos de resolución de conflictos tanto en el ámbito real como 
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virtual, ofreciendo una alternativa muy eficaz y sobre todo educativa en 
el manejo del Ciberbullyng.

Conclusiones

Con el desarrollo de esta investigación se muestra la importancia de 
incluir estrategias mediadas por TIC, que permitan la dinamización y el 
fortalecimiento del componente tecnológico en la enseñanza de com-
petencias ciudadanas que permita a los educandos interactuar con las 
nuevas tecnologías enriqueciendo los conocimientos mediante estrate-
gias innovadoras y motivadoras. A través del uso de las tecnologías, los 
estudiantes forman parte activa del aprendizaje y tienen actitudes que 
les permiten ser exploradores, observadores, y críticos de la realidad y 
de su entorno.

Los estudiantes se vieron motivados al aprender sobre el uso de he-
rramientas para la creación de video y recursos digitales, algunos ya 
habían tenido la oportunidad de manejar edición de video desde sus 
celulares pues son muy populares las aplicaciones para la creación de 
videos en dispositivos Android, así que propusieron poder aplicarlos 
como herramienta para el desarrollo de sus propuestas de video para la 
prevención del ciberacoso. Se han creado diversos materiales digitales 
muy llamativos en cuanto a su diseño, los cuales los cuales se encuen-
tran a disposición de los docentes para que puedan ser aplicados a los 
distintos grados de la institución.

La educación necesita este tipo de procesos de aprendizaje colabora-
tivo que promuevan en los educandos el desarrollo de habilidades di-
gitales, empatía, liderazgo, reflexión, formación ciudadana y trabajo en 
equipo. A partir de la reflexión en torno al ciberacoso se permite a los 
estudiantes la oportunidad de desarrollar sus capacidades creativas, el 
respeto hacia los derechos humanos, trabajo en equipo y mejorar su 
convivencia escolar.

Esta estrategia contribuye al mejoramiento de las dinámicas de convi-
vencia escolar y a promover una cultura digital basada en el respeto, el 
apoyo mutuo y el respeto a la dignidad humana.
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Resumen

La comprensión y tolerancia son una necesidad inexorable en cualquier 
sociedad, pues es necesario propender por relaciones interpersonales 
sanas. Desde esta perspectiva, este estudio tuvo como propósito em-
plear la multimedia como estrategia didáctica con estudiantes de grado 
octavo para generar espacios de comunicación asertiva, enmarcados 
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en el amor propio y el respeto hacia los demás. Se trata de un estu-
dio mixto, descriptivo con diseño comparativo, en el que se estimó la 
variable competencias ciudadanas en dos momentos del aprendizaje, 
pretest / post - test. A través del desarrollo de una estrategia didáctica 
se evidenció el fortalecimiento de estas competencias en los estudian-
tes, lo cual contribuyó en la resolución de conflictos escolares de forma 
pacífica a través de la reflexión y el pensamiento crítico. 

Palabras clave: competencias ciudadanas, convivencia escolar, multimedia

Educational multimedia in the appropriation 
of civic competences

Abstract 

Understanding and tolerance are an inexorable need in any society, since 
it is necessary to strive for healthy interpersonal relationships. From this 
perspective, this study aimed to use multimedia as a didactic strategy with 
eighth grade students to generate spaces for assertive communication, 
framed in self-love and respect for others. It is a mixed, descriptive study 
with a comparative design, in which the variable citizenship competencies 
was estimated at two learning moments, pre-test / post-test. Through the 
development of a didactic strategy, the strengthening of these competen-
cies in the students was evidenced, which contributed to the resolution of 
school conflicts in a peaceful way through reflection and critical thinking.

Keywords: citizen competencies, school coexistence, multimedia

Introducción 

Históricamente en Colombia debido a diferentes situaciones de orden 
político y socioeconómico, se han suscitado conflictos que han llevado 
a generar violencia por muchos años, situación que perturba el desarro-
llo de la población. La no aplicación de valores éticos y competencias 
ciudadanas limitan el desarrollo de relaciones sanas entre las perso-
nas. Los centros educativos no son ajenos a esta realidad, pues en su 
cotidianidad se presentan situaciones comportamentales entre los es-
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tudiantes que alteran sus relaciones interpersonales e interfieren en la 
convivencia escolar.

En este sentido, urge la necesidad de educar a los estudiantes desde los 
primeros años escolares en su integración a la vida social y la partici-
pación en sociedad de forma responsable, para ello es preciso propiciar 
la aprehensión de competencias ciudadanas para que puedan convivir 
con las demás personas aceptando sus diferencias. Al respecto Berra 
y Dueñas (1999) indican que los sujetos de la educación que conviven, 
deben tener la capacidad de adaptarse a las demás personas y a las 
situaciones que se presentan en su cotidianidad, situación que trae in-
mersa la formulación de reglas y normas, lo cual lleva a pensar en la for-
mulación de estrategias que permitan garantizar una convivencia sana 
en los diferentes escenarios de la vida.

Lo expresado anteriormente es el ideal al que deben llegar la mayoría 
de los centros escolares, sin embargo, se tiene que, en la cotidianidad 
de las aulas, ya sean presenciales o virtuales, se presentan manifes-
taciones de violencia que generan ambientes inapropiados para una 
convivencia sana, se pone de manifiesto diferentes comportamientos 
que afectan las relaciones interpersonales entre docentes - estudiantes, 
estudiantes – pares y en ocasiones estudiantes y familiares. Ahumada y 
Orozco (2019) argumentan que los comportamientos de los estudiantes 
en la educación moderna generan cada vez efectos más nocivos, pues 
se dan diferentes formas de agresión que pueden ser desapercibidas 
por educadores y padres de familia (p. 17). 

Los postulados de los autores no distan de la realidad que se viven-
cia en la Institución Educativa Gustavo Romero Hernández, ubicada en 
el municipio de Tibaná – Boyacá, en la cual los estudiantes del grado 
octavo de educación básica, por falta de apropiación del conocimiento 
inherente a las competencias ciudadanas y la puesta en práctica del 
mismo, han visto como se deterioran sus relaciones interpersonales y 
su convivencia escolar. Los estudiantes se tornan intolerantes, antes 
que hablar prefieren agredirse de manera verbal, cometen actos de ciber 
acoso, a través de los cuales degradan a sus pares. Ante este panorama 
el estudio presentado desde el método de investigación mixta, con en-
foque descriptivo y diseño comparativo, busca determinar si el empleo 
de un ambiente innovador de aprendizaje, enmarcado en el uso de las 
TIC, particularmente la multimedia educativa permite que los estudian-
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tes fortalezcan los conocimientos inherentes a algunas competencias 
ciudadanas como: convivencia y paz, participación y responsabilidad 
democrática, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, de tal 
forma que se mejore significativamente su convivencia escolar.

Las competencias ciudadanas 
Tomando como referente a Chaux (2004), se puede conceptualizar 
las competencias ciudadanas como las capacidades comunicativas, 
emocionales y cognitivas, que de manera integrada y articuladas con 
actitudes y conocimientos, permiten que el actuar de los sujetos en la 
sociedad sea de manera constructiva, basándose en el respeto de re-
glas y normas que garanticen una convivencia armónica y en paz, que 
propenda por una sociedad más justa. Por tanto, los estudiantes deben 
apropiar y poner en práctica las competencias ciudadanas integradoras, 
comunicativas cognitivas y emocionales, las cuales a su vez se enmar-
can en dos ámbitos que se orientan al ejercicio de la ciudadanía:

Ámbito inherente a las relaciones entre individuos: se centra en forta-
lecer la pluralidad, la Convivencia y paz, la identidad y valoración de las 
diferencias.

Ámbito inherente a las relaciones entre organizaciones e individuos: 
toma como principio fundamental la responsabilidad democrática y la 
participación.

Desde esta perspectiva, los centros educativos deben posibilitar el de-
sarrollo de competencias ciudadanas a los estudiantes, los pilares bá-
sicos se deben centrar en el manejo de emociones como competencia 
fundamental para relacionarse de manera pacífica con los demás, un 
ejemplo de ello es poder controlar las situaciones de ira, con lo cual 
se evita hacer daño a otros o a sí mismo, otro de los pilares para forta-
lecer las competencias ciudadanas desde los centros escolares debe 
orientarse al desarrollo de la capacidad para escuchar a los demás y 
sus puntos de vista, por contrarios que sean con la manera particular 
de pensar de cada uno, finalmente se debe educar en la capacidad de 
aceptar la pluralidad de formas de pensar, lo cual puede contribuir en 
la convivencia armónica en una sociedad que se construye a partir de 
las diferencias (Chaux, 2004). El Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia (MEN, 2013), indica que el propósito de integrar las compe-
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tencias ciudadanas dentro del currículo escolar, debe orientarse a brin-
dar a los educandos herramienta que les permitan interactuar con los 
demás de una manera más justa y comprensiva, para dar solución a los 
problemas que devienen en su cotidianidad (p.28).

¿Por qué y para qué educar en competencias ciudadanas?
En la sociedad moderna, vale la pena reflexionar sobre el propósito que 
tiene la educación en competencias ciudadana en los centros escola-
res, diversos estudios abogan por la necesidad de formar a un estudian-
te que sea capaz de desenvolverse en cualquier escenario social, sin 
hacer daño a sus semejantes, Cortina (2001) en su disertación sobre 
educación para la ciudadanía, argumenta que la educación del siglo XXI 
necesita ser orientada hacia la búsqueda de personas integrales, que 
sean más justas y con el don de gente, razón por la cual se sustenta la 
enseñanza de las competencias ciudadanas en los centros escolares, 
más cuando el binomio educación y ciudadanía guardan profunda rela-
ción, y no se puede concebir la educación sin la ciudadanía o viceversa. 

Desde otra postura, Fernández Ruiz (2012) argumenta que la enseñanza 
y formación en competencias ciudadanas, se sustentan en la escuela, 
al ser este el lugar indicado en el cual deben ser fortalecidas con el fin 
de poder contar con ciudadanos que tengan un pensamiento reflexivo 
y crítico, desde el cual puedan reconocer e interpretar sus derechos a 
través de la participación en espacios públicos. Por tanto, los docentes 
deben orientar la formación en estas competencias, de tal modo que 
los estudiantes al integrarse a la sociedad sean agentes proactivos en 
la construcción de acuerdos sociales orientados a tener una sociedad 
más justa. Razón por la cual en busca del fortalecimiento de las rela-
ciones interpersonales entre los sujetos de la educación y propender 
por la garantía de una convivencia armónica en los centros escolares, 
el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2004), formuló tres 
grupos de competencias que se orientan a la construcción y desarrollo 
de la ciudadanía. 



322

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

Figura 1. Competencias para la construcción de la ciudadanía 

Nota: La gráfica muestra los grupos de competencias que deben ser fortalecidas en 
los centros educativos, para la construcción de la ciudadanía.

Convivencia y paz: la formación en este grupo de competencias debe 
estar dirigida a reconocer a cada sujeto como un ser humano, que cuen-
ta con un carácter netamente social, lo cual hace que por su naturaleza 
sea digno de consideración, pues es poseedor de defectos y virtudes. 

Participación y responsabilidad democrática: el propósito de este gru-
po de competencias ciudadanas, en los centros escolares, es ayudar a 
que los estudiantes puedan fortalecer la toma de decisiones, propen-
diendo porque que dichas decisiones se den en un entorno de respeto 
por las reglas y normas que rigen la convivencia con los demás. 

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: a través de estas 
competencias se busca que los estudiantes reconozcan que en el mun-
do existe la pluralidad y diferencias, por tanto, es preciso que aprendan 
a respetar los derechos de sus semejantes (MEN, 2004).

El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, IC-
FES en el año 2014 crea los lineamientos para evaluar las competencias 
ciudadanas de los estudiantes desde la apropiación cognitiva, para lo 
cual propone los componentes que se relacionan en la tabla 1. 
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Tabla 1. Componentes formulados por el ICFES para evaluar las competencias 
ciudadanas en los centros escolares colombianos

Componente Descripción 

Conocimientos 

Este componente hace referencia a los conocimientos que po-
seen los estudiantes respecto a las reglas y normas que regulan 
la convivencia escolar y la ciudadanía, entre ellos las disposicio-
nes establecidas en manuales de convivencia escolar y las leyes 
promulgadas en la Constitución Política de Colombia.

Argumentación 

Hace relación a la capacidad que se tiene para analizar y evaluar 
las manifestaciones de otras personas, anticipando los efectos 
de un discurso, asimismo, interpretar cual es el propósito de un 
acto comunicativo, establecer relaciones entre argumentos y so-
meter a juicio la confiabilidad de diferentes enunciados. 

Multiperspectivismo

Este componente se centra en determinar la capacidad que tiene 
una persona para comprender una situación problemática desde 
el análisis, por tanto, se busca que los estudiantes puedan inter-
pretar diferentes situaciones controversiales que se dan en su 
cotidianidad y desde el pensamiento crítico y la reflexión puedan 
encontrar la mejor solución. 

Pensamiento 
sistémico

Contempla la capacidad que tiene una persona para interactuar 
en la sociedad e identificar diferentes situaciones que pueden 
influir en su vida diaria, se busca que los estudiantes desde este 
componente comprendan los factores asociados a estas situa-
ciones, e identifiquen posibles soluciones y cómo pueden ser 
aplicadas en diferentes escenarios. 

Fuente: adaptación Lineamientos pruebas Saber ICFES (2014).

Respecto al por qué y para qué de las competencias ciudadanas, Parra 
y Deaza (2016), argumentan que es fundamental que los educandos 
desarrollen y fortalezcan esta clase de competencias de tal forma que 
puedan solucionar los conflictos que se presentan en su entorno social, 
familiar y escolar en los cuales se desarrollan. De otro lado los auto-
res en su estudio identificaron que existen estudiantes que no tienen 
claridad sobre los derechos y deberes establecidos para regular la con-
vivencia escolar; en ocasiones los conocimientos que poseen sobre el 
manual de convivencia escolar o la Constitución Política de Colombia 
los han apropiado cuando en el área de ciencias sociales han recibido 
alguna explicación.
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Convivencia escolar 
El vocablo convivencia – escolar alude al contexto educativo, lugar 
donde los sujetos de la educación establecen relaciones de tipo social, 
que dependen en gran medida de la comunicación que se da en sus 
interacciones. Las habilidades sociales y las competencias ciudadanas, 
por tanto, la complejidad que se da en el mundo escolar deviene del 
intercambio social que se suscita entre estudiantes, docentes y padres 
de familia (Bravo y Herrera, 2011, p. 174). Así, el MEN (2013), en la Guía 
49 para la convivencia escolar manifiesta que: 

“La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir 
en compañía de otras personas en el contexto escolar de manera 
pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren 
entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el 
cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su 
desarrollo integral” (p. 8).

Vera (2003) sostiene que la convivencia escolar debe orientarse a que 
los estudiantes aprendan a convivir de manera pacífica con sus pares, 
a través del respeto a la pluralidad desde las diferentes reglas y nor-
mas relacionadas con la dignidad humana (p. 53). En concordancia con 
estos planteamientos, Pérez Peralta (2016) argumenta que la escuela 
debe formar a los estudiantes para que sean ciudadanos ejemplares, 
razón por la cual la orientación en habilidades sociales y competencias 
ciudadanas es fundamental, para aprender a convivir en un ambiente li-
bre de agresiones en el entorno educativo. Es así que se debe propender 
para que los estudiantes antes de actuar de forma agresiva aprendan a 
reflexionar, y no tengan que recurrir a la violencia; por otro lado, ataña 
a los educadores el manejo de la disciplina sin llegar a ser autoritarios, 
pero tampoco sin pasar los límites de la permisividad.

Convivencia escolar y competencias ciudadanas 
Con base en los estudios de Mockus (2002) se tiene que el ideal de 
la convivencia es interrelacionarse entre sí con los demás, sin que la 
diversidad actúe como limitante. Desde esta perspectiva en el contexto 
educativo resulta fundamental que los agentes que interactúan puedan 
vivir juntos de manera deseable y viable, toda vez que la convivencia es-
colar debe relacionarse con la creación de normas y el cumplimiento de 
éstas, la autorregulación social, la tolerancia, el respeto por el otro y la 
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creación de relaciones armónicas que garanticen un modo de vida justo 
entre los actores de la comunidad educativa. De otro lado se tiene que la 
convivencia escolar es un elemento que debe ser tenido en cuenta den-
tro del currículo escolar. Por tanto, se precisa desarrollar competencias 
que propendan por una sana convivencia y que mejor que lograr que los 
estudiantes apropien las competencias ciudadanas para que a través de 
ellas sean mejores personas (Ortega,2004). 

De otro lado, Lorenzo (2001) indica que todas las acciones de interrela-
ción que se dan en los centros educativos están ligadas a la sociedad, 
razón por la cual resulta innegable el vínculo existente entre la convi-
vencia escolar y las competencias ciudadanas, Ortega y Martín (2003) 
añaden que la sociedad demanda de personas que tengan una forma-
ción integral, que sean ecuánimes, sociables y se interrelacionen con 
los demás, lo cual solo puede ser posible si se brinda a los estudiantes 
una educación enmarcadas en valores éticos, habilidades para la vida y 
sobre todo competencias ciudadanas que posibiliten el valor de la con-
vivencia entre ellos. Conviene subrayar, que la convivencia escolar se 
fundamenta en la capacidad de interactuar con los demás, a través de 
relaciones interpersonales cordiales, situación que es homologa a las 
competencias ciudadanas, pues al igual que la convivencia escolar es-
tas se centran en fortalecer la capacidad de los sujetos para integrarse 
como agentes activos en la sociedad, e interactuar a través de relacio-
nes solidarias orientadas a buscar una sociedad más justa y pacífica.

Multimedia educativa 
Hoffstertter (2001) define a la multimedia como la combinación de dife-
rentes elementos digitales, entre ellos: videos, audio, imágenes, anima-
ciones y textos, los cuales tienen como objetivo permitir a los usuarios 
comunicarse, crear, navegar e interactuar. Por su parte, Bolger (1995) 
refiere que la multimedia educativa, en el aprendizaje cumple tres fun-
ciones específicas, una de ellas se enfoca a crear ideas, otra a relacio-
narlas y la tercera a estructurarlas. Aunado a lo anterior, García (2007) 
considera que la multimedia como recurso didáctico aporta beneficios 
al aprendizaje de los estudiantes, uno de ellos es incrementar su interés 
y motivación para apropiar las temáticas mediadas con estas tecnolo-
gías, asimismo, el carácter interactivo de los diferentes recursos que la 
constituyen, permite que el estudiante sea un agente proactivo en su 
proceso de aprendizaje.
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En relación con las competencias ciudadanas Gutiérrez (1997) argu-
menta que la multimedia propicia en los estudiantes la comunicación a 
través del intercambio de información por medio de diferentes medios 
como: textos, imágenes, audios y videos, es así que la interacción con 
otras personas y el dialogo que se suscita a través del empleo de estos 
recursos digitales, permite desarrollar el pensamiento crítico, el cual es 
un elemento crucial para el desarrollo de la ciudadanía. Además, resulta 
relevante que en la era digital la socialización se da a través de canales 
digitales que permiten la aceptación de pluralidad, elemento que igual-
mente hace parte de las competencias ciudadanas.

Metodología

El proceso investigativo se enmarcó en el método mixto, el cual fue se-
leccionado por las bondades que brinda a la investigación, particular-
mente Creswell (2008) señala que en la investigación mixta los métodos 
cuantitativo y cualitativo son complementarios más no excluyentes, en 
este sentido se buscó establecer el papel que tiene la multimedia edu-
cativa en la apropiación de competencias ciudadanas por parte de los 
estudiantes. Desde el método cuantitativo se estimó la variable compe-
tencias ciudadanas, en dos momentos del aprendizaje: un antes y un 
después, se empleó el método comparativo para establecer los cam-
bios en la variable. De acuerdo con Sartori (1994) la comparación en 
investigación permite establecer diferencias en los límites, por tanto, 
se quiso establecer las diferencias en las medias de las calificaciones 
de los estudiantes. Con relación al método cualitativo basados en las 
opiniones, reflexiones y sugerencias de los sujetos participantes en esta 
investigación se buscó comprender e interpretar el fenómeno de estu-
dio desde sus argumentos.

Población de estudio 
Para la investigación se tomó como población objeto de estudio a los 
estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Gustavo Rome-
ro Hernández, ubicada en el municipio de Tibaná – Boyacá, se consi-
dera un estudio de campo, razón por la cual se seleccionaron todos 
los elementos de la población, es decir todos los estudiantes del grado 
referido, como se detalla en la tabla 2.
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Tabla 2. Población objeto de estudio 

Criterio Descripción
Grado Octavo educación básica 

Género Mujeres : 15 Hombres: 9

Edad escolar Años: 13 a 16 años

Zona Rural

Nivel económico Estrato 2 y 3

Oportunidad de uso de las TIC Bueno 

Variables de estudio e hipótesis 
Las variables tenidas en cuenta en el estudio se relacionan en la tabla 3.

Tabla 3. Sistematizaciones variables de estudio

Variable Técnica Instrumento
Dependiente:

Rendimiento escolar: 
conocimientos y apropiación 

competencias ciudadanas 
desde los componentes: 

conocimientos, argumenta-
ción, multiperspectivismo y 

pensamiento sistémico

- Test de conocimientos 

- Observación participante 

- Encuesta de opinión 

- Cuestionario 

- Diario de campo

- Cuestionario peguntas 
abiertas

Independiente: 

Multimedia educativa 
- Unidad didáctica - Formato estrategia 

didáctica 

Hipótesis 
Para Hernández, Fernández, y Batista (2007) las hipótesis como explica-
ciones tentativas de un objeto de estudio, buscan probar proposiciones 
formuladas en torno al fenómeno investigado (p. 122). En este sentido, 
para este estudio se formulan las siguientes hipótesis:

Hipótesis nula
H0: hay una diferencia significativa entre las medias del nivel de conoci-
mientos de los componentes de competencias ciudadanas de estudiantes 
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de grado octavo de educación básica antes y después del desarrollo de 
una estrategia didáctica enmarcada en el uso de la multimedia educativa. 

Hipótesis alternativa
H1: no hay una diferencia significativa entre las medias del nivel de 
conocimientos de los componentes de competencias ciudadanas de 
estudiantes de grado octavo de educación básica antes y después del 
desarrollo de una estrategia didáctica enmarcada en el uso de la multi-
media educativa.

Fases de la investigación
Fase uno: el punto de partida del estudio inicia con la aplicación de una 
prueba de conocimientos, específicamente se administró a los estu-
diantes participantes un cuestionario inherente a las competencias ciu-
dadanas; el instrumento fue validado por el ICFES, dado que se tomaron 
preguntas evaluadas en las pruebas SABER de tipo selección múltiple 
con única respuesta, las cuales evaluaron las competencias ciudadanas 
desde los componentes: Multiperspectivismo, argumentación, pensa-
miento sistémico y conocimientos.

Fase dos: con base en los resultados de la fase uno o diagnóstica, se 
procedió a diseñar e implementar una estrategia didáctica para fortale-
cer las competencias ciudadanas de los sujetos participantes en el es-
tudio, se creó un entorno virtual de aprendizaje, en el cual se dispusieron 
recursos digitales de tipo multimedial para fortalecer las competencias: 
Convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática, plurali-
dad, identidad y valoración de las diferencias.

Fase tres: la tercera fase del estudio tuvo como propósito establecer si 
el conocimiento inherente a las competencias ciudadanas en los estu-
diantes presentó diferencias significativas, luego de la ejecución de la 
estrategia didáctica de intervención. Se aplicó un test final de conoci-
mientos y con base en la comparación de la fase pretest y post test, a 
través de la estadística inferencial se procedió a determinar la diferencia 
de medias entre las calificaciones obtenidas por los estudiantes en los 
dos momentos de aprendizaje. 
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Resultados 

Los resultados emergentes del proceso investigativo, se orientan a la 
ejecución de las fases en las cuales se enmarca el estudio.

Fase uno: diagnóstico
Los resultados de esta etapa emergen de la aplicación de un pretest de 
conocimientos de competencias ciudadanas, el cual fue valorado desde 
los niveles: insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado (ver explica-
ción Tabla 4) y los componentes propuestos por el ICFES.

Tabla 4. Niveles de desempeño para valorar las competencias ciudadanas - ICFES

Nivel Descripción Valoración numérica

Insuficiente El estudiante no puede superar pre-
guntas de bajo nivel de complejidad 1.0 - 2.9

Mínimo 
El estudiante tiene la capacidad de 
superar preguntas de bajo nivel de 
complejidad para el área y grado

3.0 – 3.7

Satisfactorio
El estudiante resuelve preguntas 

complejas que se enmarcan en las 
competencias ciudadanas

3.8 – 4.4

Avanzado

El estudiante presenta desempeño 
sobresaliente en las competencias 

esperadas para el área y grado 
evaluado.

4.5 – 5.0
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Con base en los resultados de la prueba pretest aplicada, se pudo iden-
tificar que la mayor dificultad que presentan los estudiantes se relaciona 
con la capacidad que tienen para interpretar y buscar solución a diversas 
situaciones controversiales que se presentan en su cotidianidad, lo cual 
está estrechamente relacionado con su pensamiento sistémico. Los es-
tudiantes ven estas situaciones desde la superficialidad, pero tienen limi-
tación en la descomposición de un problema en sus partes y reflexionar 
acerca de cuál es la solución más pertinente que permita superarlo. Por 
su parte, en el componente argumentación, el desempeño de los estu-
diantes se ubicó en un nivel que va de mínimo a insuficiente. Con base en 
la interacción de éstos en espacios virtuales empleados para el desarrollo 
del proceso educativo, en tiempos de confinamiento social derivado de la 
pandemia Covid -19, se han identificado situaciones de agresión verbal 
que ponen en evidencia la baja capacidad argumentativa, antes que dialo-
gar, los estudiantes agreden de forma verbal a sus pares, no permitiéndo-
les que manifiesten su sentir para interpretar puntos de vista y posiciones. 

En el componente de conocimientos, más del 50% de los estudiantes 
se ubican en los niveles de desempeño insuficiente a mínimo, la media 
de calificación fue de 3.50, se pudo precisar que en el desarrollo del 
test aplicado los estudiantes presentaron confusión en algunos concep-
tos inherentes a la normativa que rigen la convivencia escolar, es decir 
aspectos consagrados en el manual de convivencia, se preguntaron 
aspectos relacionados con la ciudadanía que se encuentran inmersos 
en la carta Magna de Colombia y los estudiantes en la gran mayoría 
no tiene claridad en algunos conceptos. Finalmente, en el componente 
Multiperspectivismo, la calificación media alcanzada por los estudian-
tes, permite establecer que su desempeño se ubica en el nivel mínimo, 
se pudo identificar que algunos tienen dificultad en reconocer que, al 
interactuar en el escenario social, familiar y escolar, siempre encontra-
rán diferentes perspectivas de una situación. Se evidenció la falta de 
habilidades para analizar situaciones problemáticas formuladas en las 
preguntas de la prueba y reconocer la existencia de diferentes sendas 
que pueden permitir encontrar una solución. En general el desempeño 
en competencias ciudadanas alcanzado por los estudiantes en la fase 
pretest o diagnóstica, se ubica en el nivel mínimo, situación que devela 
la necesidad de formular estrategias pedagógicas que permitan forta-
lecer el aprendizaje de los estudiantes orientado a la formación ciuda-
dana, a fin de que puedan desarrollar relaciones interpersonales y una 
convivencia que garantice su bienestar personal, familiar y escolar.
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Fase dos: intervención 
Tomando como referente los resultados de la fase diagnóstica, se reali-
zó el diseño e implementación de una estrategia didáctica centrada en 
el empleo de recursos multimediales. Específicamente se buscó forta-
lecer las competencias ciudadanas: convivencia y paz, participación y 
responsabilidad democrática y pluralidad, identidad y valoración de las 
diferencias, con el fin de permitir a los estudiantes interpretar la realidad 
de su entorno más cercano y que desde sus saberes estén en capaci-
dad de hacer frente a las situaciones adversas que se presenten en su 
cotidianidad desde un rol proactivo dirigido al cambio social. El trabajo 
realizado por los estudiantes en la estrategia didáctica se enmarcó en el 
aprendizaje colaborativo. A pesar de interactuar a través de canales vir-
tuales, el realizar actividades colaborativas permitió fomentar lazos de 
amistad que llevaron al cambio en su comportamiento y actitudes hacia 
los docentes y pares. El trabajo conjunto permitió que los estudiantes 
reconocieran sus fortalezas y limitaciones, y aceptaran su propia iden-
tidad, es decir mostrarse como son, lo cual propicia el desarrollo de su 
autoconocimiento. 

Fase tres – contrastación 
En esta etapa se buscó comparar el aprendizaje de las competencias 
ciudadanas alcanzado por los estudiantes, es así que luego de la eje-
cución de la estrategia de intervención didáctica se aplicó una prueba 
post test similar a la prueba diagnóstica, los resultados alcanzados se 
muestran en la tabla 6.
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Para validar los supuestos de diferencia de medias entre la prueba pre-
test y la prueba post test, se aplicó la prueba de normalidad de datos 
Shapiro-Wilk, se tomó un nivel de confianza del 95% y un nivel de signifi-
cancia del 5%(α=0.05), se aplicaron pruebas de normalidad de datos en 
cada uno de los componentes de las competencias ciudadanas como 
se muestra en la Tabla 7.

Tabla 7. Prueba de normalidad de datos: Shapiro Wilk

Con base en los resultados de la prueba de normalidad se tiene que la ma-
yoría de puntajes presentan distribución normal, dado que p-valor > 0.05, ra-
zón por la cual se aplicará la prueba de diferencia de medias poblacionales 
dependientes a través de la prueba T-test, para el caso de los componentes 
conocimientos y argumentación se realizará la diferencia de medias por 
medio de la prueba de rangos de Wilcoxson para muestras relacionadas.

Test de Wilcoxson 
Se aplica esta prueba estadística no paramétrica para establecer la dife-
rencia de medias en los componentes conocimientos y argumentación, 
con el fin de establecer los supuestos de que existen diferencias signi-
ficativas en los puntajes alcanzados por los estudiantes en la fase pre-
test y post test, se establece un nivel de significancia del 5% (α=0.05).

Componente conocimientos
Los datos de este componente, fueron tomados de la planilla de califica-
ciones, se plantean hipótesis para validar la diferencia de medias de los 
puntajes en los dos momentos de aprendizaje (pre /post)

Hipótesis nula. H0: los puntajes promedio obtenidos por los estudian-
tes en el componente de competencias ciudadanas conocimientos, en 
la etapa pretest son iguales a los puntajes promedio alcanzados en la 
etapa post test.
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Hipótesis alternativa. H1: los puntajes promedio obtenidos por los estu-
diantes en el componente de competencias ciudadanas conocimientos, 
en la etapa pretest son diferentes a los puntajes promedio alcanzados 
en la etapa post test. 

Gráfico 1. Diferencia de medias en el componente de competencias ciudadanas 
conocimientos.

Conclusiones
Con base en la aplicación del test de Wilcoxson, se encontró que existe 
suficiente evidencia estadística para establecer que los puntajes pro-
medio de la prueba pre test y la prueba post test, presentan diferencias 
significativas, se pudo establecer que la ejecución de la estrategia didác-
tica orientada desde el empleo de la multimedia educativa permitió a los 
estudiantes mejorar el aprendizaje de las competencias ciudadanas, la 
diferencia de medias entre los dos momentos de aprendizaje es de 0.7, 
lo cual permite concluir que el desempeño de los estudiantes en este 
componente se ubicó en el nivel de desempeño satisfactorio, es decir 
tuvo mejoras significativas, por tanto se acepta la hipótesis alternativa 
planteada para validar los supuestos estadísticos del componente.
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Componente argumentación
Los datos de este componente, fueron tomados de la planilla de califica-
ciones, se plantean hipótesis para validar la diferencia de medias de los 
puntajes en los dos momentos de aprendizaje (pre /post)

Hipótesis nula. H0: los puntajes promedio obtenidos por los estudian-
tes en el componente de competencias ciudadanas argumentación, en 
la etapa pretest son iguales a los puntajes promedio alcanzados en la 
etapa post - test.

Hipótesis alternativa. H1: los puntajes promedio obtenidos por los estu-
diantes en el componente de competencias ciudadanas argumentación, 
en la etapa pretest son diferentes a los puntajes promedio alcanzados 
en la etapa posttest. 

Gráfico 2. Diferencia de medias en el componente de competencias ciudadanas 
argumentación.

Conclusión
Con base en la aplicación del test de Wilcoxson, se encontró que existe 
suficiente evidencia estadística para establecer que los puntajes prome-
dio de la prueba pre test y la prueba post test en el componente argu-
mentación, presentan diferencias significativas, se pudo establecer que 
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el empleo de la multimedia educativa permitió a los estudiantes mejorar 
el aprendizaje de las competencias ciudadanas en este componente, 
la diferencia de medias entre los dos momentos de aprendizaje es de 
0.87, lo cual permite concluir que el desempeño de los estudiantes en 
este componente se ubicó en el nivel de desempeño satisfactorio, se 
corroboran los supuestos estadísticos, por tanto, se acepta la hipótesis 
alternativa planteada.

Componente multiperspectivismo
Con base en la prueba de normalidad, se encontró que los datos de 
componentes Multiperspectivismo y pensamiento sistémico presentan 
distribución normal, razón por la cual se emplea la prueba T test para 
muestras relacionadas, con el fin de establecer la diferencia de medias 
en los dos momentos del aprendizaje. Se toma como referente que las 
varianzas no se conocen y a la vez son diferentes en la etapa pretest y 
pos-test, por tanto, para realizar su cálculo se aplicó el test de razón de 
varianzas. IC (0.6945835 - 3.8616092) con p-valor = 0.255 y se plantean 
las hipótesis de estadística de prueba 

Hipótesis nula. H0: los puntajes promedio obtenidos por los estudiantes 
en el componente de competencias ciudadanas multiperspectivismo, 
en la etapa pretest son iguales a los puntajes promedio alcanzados en 
la etapa post test.

Hipótesis alternativa. H1: los puntajes promedio obtenidos por los es-
tudiantes en el componente de competencias ciudadanas multipers-
pectivismo, en la etapa pretest son diferentes a los puntajes promedio 
alcanzados en la etapa post - test.
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Gráfico 3. Diferencia de medias en el componente de competencias ciudadanas 
multiperspectivismo.

Conclusión
Con base en la aplicación de la prueba T test, se encontró que existe 
suficiente evidencia estadística para establecer que los puntajes prome-
dio de la prueba pre test y la prueba post test en el componente Multi-
perspectivismo, presentan diferencias significativas, se pudo establecer 
que el desarrollo de la estrategia didáctica de intervención permitió a 
los estudiantes mejorar su nivel de desempeño en este componente, la 
diferencia de medias entre los dos momentos de aprendizaje es de 0.34, 
lo cual permite aceptar la hipótesis alternativa planteada y determinar 
que se presentaron mejoras significativas en las calificaciones de los 
estudiantes, por tanto, el nivel de desempeño alcanzado se ubica en el 
intervalo satisfactorio.

Componente pensamiento sistémico
Se toma como referente que las varianzas no se conocen y a la vez son 
diferentes en la etapa pretest y post-test, para su cálculo se empleó el 
test de razón de varianzas. IC (0.6937662- 3.8570654) con p valor de 
0.2562 y se plantean las hipótesis de estadística de prueba.

Hipótesis nula H0: los puntajes promedio obtenidos por los estudiantes 
en el componente de competencias ciudadanas pensamiento sistémi-
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co, en la etapa pre test son iguales a los puntajes promedio alcanzados 
en la etapa post test.

Hipótesis alternativa H1: los puntajes promedio obtenidos por los estu-
diantes en el componente de competencias ciudadanas pensamiento 
sistémico, en la etapa pretest son diferentes a los puntajes promedio 
alcanzados en la etapa post test. 

Gráfico 3. Diferencia de medias en el componente de competencias ciudadanas 
Multiperspectivismo.

Conclusión
Aplicando prueba de diferencias de medias a través de la prueba T test, 
se pudo establecer que con un nivel de significancia del 5% y un inter-
valo de confianza del 95% existe suficiente evidencia estadística para 
establecer que las calificaciones promedio de la fase pre test y post 
test, presentan diferencias significativas, la diferencia entre estos pun-
tajes es de 1.0, razón por la cual el nivel de desempeño alcanzado por 
los estudiantes luego de la intervención didáctica se ubicó en un nivel 
satisfactorio. Con base en la aplicación de las pruebas estadísticas para 
establecer la diferencia de medias en cada uno de los componentes de 
las competencias ciudadanas, se corrobora y valida la hipótesis nula 
del estudio:
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H0: hay una diferencia significativa entre las medias del nivel de conoci-
mientos de los componentes de competencias ciudadanas de estudiantes 
de grado octavo de educación básica antes y después del desarrollo de 
una estrategia didáctica enmarcada en el uso de la multimedia educativa. 

Discusión

Con base en el desarrollo de la experiencia educativa, se pudo esta-
blecer que el empleo de la multimedia educativa como estrategia de 
enseñanza, permitió a los estudiantes fortalecer sus competencias ciu-
dadanas. Para corroborar estos planteamientos se aplicaron instrumen-
tos cualitativos que permitieron interpretar el objeto de estudio desde 
las opiniones y reflexiones de los sujetos participantes. Se evidencia-
ron cambios en el comportamiento y actitudes de los estudiantes, las 
actividades colaborativas enmarcadas en el empleo de la multimedia, 
permitieron que se mejoraran sus relaciones interpersonales, pues el 
trabajo propuesto se desarrolló en un clima de apoyo y ayuda mutua, si-
tuación que coincide con los planteamientos de Gutiérrez (1997) quien 
sostiene que la multimedia propicia en los estudiantes la comunicación. 
Igualmente se pudo observar que los estudiantes en entornos virtuales 
de aprendizaje a través del empleo y construcción de producciones au-
diovisuales fueron capaces de reconocer sus habilidades y limitaciones, 
lo cual les permitió desarrollar su autoconocimiento. Los estudiantes 
indicaron que pudieron comprender a sus compañeros, posición que 
permite que se desarrolle la empatía desde la colaboración y solida-
ridad, estos avances en la mejora de la convivencia escolar permiten 
establecer un adelanto en las competencias ciudadanas: Convivencia y 
paz, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 

Respecto a los recursos digitales empleados en la estrategia didácti-
ca, los estudiantes encontraron en éstos una oportunidad para comu-
nicarse con sus docentes y pares y dar solución de manera dialogada 
a diferentes situaciones controversiales que se dan en el desarrollo del 
proceso educativo, condición que a su vez favorece el desarrollo y for-
talecimiento de sus competencias ciudadanas, pues como manifiesta 
Chaux (2004) la solución de conflictos que alteran la convivencia es-
colar debe encaminarse al desarrollo de la capacidad de los estudian-
tes para escuchar a los demás y comprender sus puntos de vista. El 
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desarrollo de la experiencia educativa trajo consigo el fortalecimiento 
de las competencias ciudadanas de los estudiantes y la mejora de la 
convivencia escolar en espacios virtuales de aprendizaje, éstos apren-
dieron a respetar las reglas y normas estipuladas por los docentes para 
el desarrollo de la actividad académica durante el confinamiento social 
derivado del virus Covid 19. Los recursos multimedia permitieron man-
tener motivados a los estudiantes en el aula virtual, sin dar espacio a 
la generación de situaciones conflictivas, García (2007) considera que, 
por el carácter dinámico e interactivo de la multimedia, esta permite que 
los estudiantes mantengan un alto interés en el desarrollo del proceso 
enseñanza aprendizaje. 

La presentación de casos de la vida real de situaciones en las cuales se 
trasgreden las competencias ciudadanas, permitió que los estudiantes 
analizaran, esquematizaran y presentaran una solución a través de dife-
rentes recursos digitales multimedia, el desarrollo de estas actividades 
coincide con los postulados de Mockus (2002), quien argumenta que 
para alcanzar una convivencia para vivir de manera armónica es fun-
damental establecer normas y dar cumplimiento a las mismas, por lo 
cual los sujetos que conviven en los centros escolares deben desarrollar 
competencias orientadas a cumplir este propósito.

Conclusiones

Las conclusiones del estudio derivan del desarrollo de las etapas del 
proceso investigativo y el cumplimiento de los objetivos propuestos, en 
este sentido se concluye que: 

El empleo de la multimedia como canal de comunicación y expresión, 
contribuye al desarrollo y fortalecimiento de las competencias ciuda-
danas. En la actualidad en los contextos educativos no solamente se 
emplea el lenguaje oral para comunicarse, con la inserción y empleo de 
las TIC se ha dado apertura a nuevos canales de comunicación, en los 
cuales se emplean elementos de la multimedia que permiten la interac-
ción de los estudiantes, un ejemplo de ello son las plataformas virtua-
les, a través de las cuales los estudiantes pueden socializar y fortalecer 
sus relaciones interpersonales por medio del empleo de herramientas 
audiovisuales. El intercambio de información a través de estos medios 
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enmarcado en el respeto y diálogo posibilita el cumplimiento de reglas 
y normas, situación que es homologa a la interacción social, la cual se 
regula por el cumplimiento y aplicación de competencias ciudadanas. 
Conviene subrayar que, en la experiencia educativa realizada, se iden-
tificó que los estudiantes a través de recursos digitales como chat y 
foros, exteriorizaron sentimientos y emociones, con lo cual se les dio 
la oportunidad de ser escuchados y compartir opiniones con sus pares, 
poniendo en práctica la negociación para la solución de conflictos.

La construcción de ambientes de sana convivencia es tarea que com-
pete a los centros educativos, los cuales deben posibilitar a los estu-
diantes estrategias que les permitan expresar sus pensamientos e ideas 
de manera respetuosa y tolerante. Con base en el estudio realizado se 
pudo precisar que, para lograr mejoras significativas en la convivencia 
escolar de los estudiantes, es preciso que desde la escuela a través de la 
ejemplificación se permita la apropiación de conocimientos inherentes 
a las competencias ciudadanas. Para dar cumplimiento a este propósito 
se debe permitir que los estudiantes tengan plenitud para expresar sus 
opiniones en un ambiente de confianza, donde no sean juzgados, sino 
que se acepte la pluralidad de opiniones como punto de partida para la 
construcción de una sociedad más justa. Desde esta perspectiva, se 
tiene que a la escuela le corresponde el papel de implementar acciones 
que permitan que los estudiantes potencien sus competencias ciudada-
nas para que al integrarse a la sociedad actúen como agentes activos, 
capaces de adaptarse a la diversidad existente y a las situaciones que 
se presentan en la cotidianidad, por tanto, la formación en competen-
cias ciudadanas debe orientarse al desarrollo de la adaptación social, 
desde la cual los estudiantes puedan reconocer e interpretar los dere-
chos y deberes que tiene en los espacios públicos.

Los cambios sociales deben gestarse desde la escuela, razón por la cual 
es necesario educar a los estudiantes para que reconozcan las compe-
tencias ciudadanas y las practiquen en los diferentes escenarios socia-
les. Todas las naciones del mundo anhelan vivir en paz, situación que 
sería posible si se brindara una educación inmersa en las competencias 
ciudadanas, que permita poner en práctica valores y buenas formas de 
vivir, desde las cuales se comprenda que cada sujeto posee virtudes y 
cualidades, pero también defectos, que pueden ser superados desde la 
resignificación de su modo de vida.
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El estudio realizado es innovador, pues con base en la ejecución de la 
estrategia didáctica de intervención, sé alcanzaron mejoras significati-
vas en cada uno de los componentes en que se enmarcan las compe-
tencias ciudadanas. Por tanto, el estudio puede ser replicado a otras 
instituciones educativas en las cuales existan dificultades en la convi-
vencia escolar.
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Resumen

En el desarrollo del pensamiento variacional algunos estudiantes presen-
tan dificultades que devienen del uso inadecuado de teoremas y algoritmos 
ya establecidos, situación que lleva a considerar a la matemática como 
una de las áreas más difíciles de aprender (Herrera, Montenegro y Pove-
da,2011). Más que los contenidos es la metodología y recursos didácticos 
empleados por los docentes una de las causas que limitan el aprendizaje 
de los estudiantes (Lozano,2007). Desde esta perspectiva, se presentan 
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los resultados de un estudio orientado a fortalecer el pensamiento varia-
cional en estudiantes de grado sexto de educación básica, en el cual se 
empleó el enfoque STEM como estrategia de aprendizaje. El método de 
investigación es de tipo mixto, con enfoque descriptivo y diseño comparati-
vo, a través del cual se buscó estimar la variable aprendizaje variacional en 
dos momentos de aprendizaje pre test / post test. Se desarrolló una estra-
tegia didáctica de aprendizaje STEM desde el modelamiento matemático 
para favorecer el desarrollo del pensamiento variacional en los estudiantes, 
se pudo concluir que la interdisciplinariedad de las áreas en la educación 
STEM posibilita el desarrollo de procesos cognitivos que a su vez permiten 
apropiar los conocimientos fundantes del pensamiento variacional.

Palabras clave: modelamiento, pensamiento variacional, STEM 

Mathematical modeling: a STEM experience 
to support variational thinking

Abstract 

In the development of variational thinking, some students present difficul-
ties that result from the inadequate use of already established theorems 
and algorithms, a situation that leads to consider mathematics as one of 
the most difficult areas to learn (Herrera, Montenegro and Poveda, 2011). 
More than the contents, the methodology and teaching resources used by 
teachers is one of the causes that limit student learning (Lozano, 2007). 
From this perspective, the results of a study aimed at strengthening varia-
tional thinking in sixth grade students of basic education are presented, in 
which the STEM approach was used as a learning strategy. The research 
method is of a mixed type, with a descriptive approach and comparative 
design, through which it was sought to estimate the variational learning 
variable in two pre-test / post-test learning moments. A STEM learning 
didactic strategy was developed from mathematical modeling to favor 
the development of variational thinking in students, it could be concluded 
that the interdisciplinarity of the areas in STEM education enables the de-
velopment of cognitive processes that in turn allow the appropriation of 
knowledge founders of variational thinking.

Keywords: modeling, variational thinking, STEM
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Una aproximación al concepto de investigación desde
la profesión de Trabajo Social: reflexiones y retos

Introducción 

A lo largo del tiempo la enseñanza de la matemática en los escenarios 
educativos ha suscitado situaciones controversiales, que limitan el apren-
dizaje de los estudiantes. Desde la tradición investigativa se establece 
que una de las causas por las cuales se presenta un bajo desempeño en 
el área, se relaciona con los métodos de enseñanza y recursos didácticos 
empleados por los educadores para este fin. En este sentido, se hace ne-
cesario innovar el proceso pedagógico de tal forma que docentes y estu-
diantes resignifiquen su rol. Herrera, Montenegro y Poveda (2011) afirman 
que “para garantizar el éxito en el aprendizaje del área de matemáticas y 
el desarrollo del pensamiento variacional, los docentes deben evaluar los 
métodos de enseñanza y medios didácticos para responder a las nece-
sidades educativas de los estudiantes” (p.6). Lozano (2007) indica que, 
durante la enseñanza de la matemática, en ocasiones los educadores no 
tienen en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes y sus ca-
racterísticas, pues las actividades escolares son planificadas de manera 
generalizada, pero no se elaboran actividades que compensen las nece-
sidades educativas de los estudiantes. Aunado a esto se tiene que en el 
aula escolar convergen educandos que aprenden de manera visual, otros 
de manera teórica y muchos de manera práctica, sin embargo, los docen-
tes tratan a todos por igual sin tener en cuenta estas particularidades.

Desde los postulados de Cantoral (2000) cuando no se tiene en cuenta 
las características que poseen los estudiantes para adquirir el conoci-
miento matemático, esto puede limitar el desarrollo de operaciones lógi-
cas y formales en las cuales se enmarca el pensamiento variacional que 
tiene por propósito permitir al estudiante organizar, examinar y modelar 
situaciones de su vida diaria que requieren comparar magnitudes desde 
la variación que se puede presentar entre ellas. Por tanto, con base en 
los planteamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN,2008) 
los educadores como agentes innovadores del proceso educativo de-
ben posibilitar a los estudiantes desde los primeros niveles de educa-
ción el desarrollo de actividades orientadas a fortalecer naturalmente 
situaciones de cambio y variación, de tal forma que sean capaces de 
transformarlas y modelarlas, lo cual puede contribuir a fortalecer el pen-
samiento matemático relacionado con la aritmética, algebra y cálculo. 

Es así como bajo la definición de integración disciplinar, la literatura se 
enfoca en llevar al aula una educación STEM auténtica, en la cual como 
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lo expresa Carmona Mesa et al., (2020) las disciplinas del conocimiento 
se yuxtaponen para lograr una genuina integración que demuestre avan-
ces cognitivos entre estas. Es por eso que, en el análisis realizado por 
English (2016), Simó, Lagarón y Rodríguez (2020), Panorkou y Germia 
(2020) y Ducuara, et al., (2020) evidencian la necesidad de realizar más 
investigaciones que determinen cómo las matemáticas, las ciencias y 
la tecnología establecen una relación reciproca que permite avances 
significativos en la comprensión de los conceptos.

Por otra parte, en Colombia el enfoque STEM se ha estudiado por el Mi-
nisterio de Educación Nacional, a través de una mesa técnica de currículo 
en el año 2017, conformada por expertos nacionales e internacionales 
(MEN, 2019). El objetivo de esta mesa fue analizar el estado actual de las 
experiencias en los establecimientos educativos colombianos, así como 
revisar sus elementos de orden curricular. Una de las conclusiones a las 
que llegó esta mesa es la necesidad de generar estudios nacionales para 
tomar decisiones futuras soportadas desde el contexto local. Se requiere 
entonces formular un marco referente que dé cuenta de estos aprendiza-
jes y de las múltiples interrelaciones entre las disciplinas, especialmente 
según Maass et al., (2019) investigaciones que destaquen el papel de las 
matemáticas en el enfoque STEM. Al respecto, Leung (2020) propone el 
modelado matemático como una manera flexible, creativa y motivadora 
de desarrollar las actividades matemáticas de manera interdisciplinar lle-
vando problemas de la vida real al aula de clase. 

En consecuencia, es importante comprender como las propuestas in-
terdisciplinares en el marco de la educación STEM permiten a los estu-
diantes evidenciar avances significativos de las disciplinas integradas. 
Por este motivo el estudio referido en este capítulo del libro busca res-
ponder a la pregunta de investigación: ¿Cuál es el efecto en el logro de 
los aprendizajes de las disciplinas integradas mediante problemas de 
modelación matemática STEM en el grado quinto?

Referente conceptual 
El sustento teórico esbozado en las siguientes líneas permite compren-
der e interpretar el objeto de estudio investigado, razón por la cual se 
abordan temas inherentes al pensamiento variacional, modelamiento 
matemático y enfoque de aprendizaje STEM.
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Pensamiento variacional 
El propósito del pensamiento variacional es analizar el cambio y la varia-
ción que se suscita en diferentes situaciones cotidianas, Maury, Palme-
zano y Cárcamo (2012) sostiene que el pensamiento variacional debe 
orientarse al desarrollo del pensamiento lógico desde el cual se anali-
cen e interpreten situaciones inherentes al cambio y, a su vez modelen 
para transformarlas en otras más simples. Por su parte Vasco (2006) 
define el pensamiento variacional como: 

“Una manera de pensar dinámica, que intenta producir mentalmente 
sistemas que relacionen sus variables internas de tal manera que 
varíen conjuntamente en forma semejante a los patrones de canti-
dades de la misma o distintas magnitudes” (p.138).

Desde los postulados del autor el pensamiento variacional busca diná-
micamente construir sistemas mentales que relacionan las variables 
que covaríen acorde a los patrones de covariación de cantidades, Duval 
(1999) argumenta que cada sujeto de acuerdo con sus conocimientos y 
procesos cognitivos puede desarrollar sistemas mentales enmarcados 
en modelos que establecen las variaciones que se dan entre variables, 
el producto mental puede ser representado por medio de gráficos, nú-
meros o palabras. Grozdev y Todorka (2010) argumentan que la princi-
pal función del pensamiento variacional es develar propiedades ocultas, 
establecer las correlaciones y conexiones que se dan en situaciones 
específicas, y con base en el pensamiento conceptual y visual figurativo 
se haría difícil o complejo transformar la realidad. 

Elementos del pensamiento variacional
En la construcción del pensamiento variacional intervienen compo-
nentes que permiten al sujeto configurar un sistema de variables in-
terrelacionadas, Posada y Villa (2006) indican que para que se dé el 
pensamiento variacional deben estar presentes elementos claves como:

• Establecer las variables que intervienen en una situación y las relacio-
nes que se dan entre ellas 

• Esquematizar la información (datos) a través de tablas, para determinar la 
variación que se da entre las variables, esto permite al estudiante realizar 
procedimientos que conllevan al desarrollo del pensamiento variacional 
con base en la identificación de elementos propios a la variación y cambio. 
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• Interpretar la información, para lo cual se puede hacer uso de gráficos 
que permiten establecer la covariación de las variables. 

Con base en los elementos en que se enmarca el pensamiento varia-
cional, se tiene que la integración del componente cognitivo y didáctico 
resulta pertinente para potenciarlo y desarrollarlo, además a la hora de 
consolidar un currículo escolar en el área de matemáticas el pensa-
miento variacional debe ser tenido en cuenta como eje articulador, pues 
se considera como la base de otros pensamientos matemáticos. El Mi-
nisterio de Educación Nacional de Colombia (MEN, 2016), indica que los 
centros escolares deben potenciar el pensamiento variacional desde la 
integración y desarrollo de estrategias didácticas orientadas a formular 
y resolver problemas en los que covaríen diferentes variables, en las que 
se modelen procesos y fenómenos de la realidad.

¿Por qué se debe desarrollar el pensamiento variacional?
Uno de los fundamentos por los cuales se debe promover el desarrollo 
del pensamiento variacional es permitir que los estudiantes puedan re-
conocer que en todos los escenarios de su entorno se presenta el cam-
bio y medición, los lineamientos curriculares en el área de Matemáticas, 
según el MEN (1997) plantean que el saber matemático, el estudio del 
cambio y variación, son los ejes centrales desde los cuales emergen 
los conceptos, nociones e ideas de una rama de la matemática como 
es el cálculo. Desde los postulados de Acosta (2004), “el pensamiento 
variacional se debe desarrollar para dar sentido a las funciones numé-
ricas y manejarlas en forma flexible y creativa, para entender, explicar y 
modelar situaciones de cambio, con el propósito de analizarlas y trans-
formarlas” (p. 112). La modelación de situaciones variacionales es con-
sidera como una de las mejores estrategias que potencian el desarrollo 
de este pasamiento matemático, dado que permite describir, interpretar 
y predecir cambios basándose en el análisis de los modelos diseñados, 
a pesar de ello es necesario no encasillar el desarrollo del pensamien-
to variacional al solo empleo de la modelación, pues la variabilidad se 
puede dar en diferentes situaciones que se enmarcan en ideas, explica-
ciones o técnicas, que de alguna manera expresan el reconocimiento 
cuantitativo y cualitativo del cambio en el sistema u objeto que covaria. 

Desde esta perspectiva, es necesario desarrollar el pensamiento varia-
cional desde los primeros años escolares, dado que en la cotidianidad 
los estudiantes deben enfrentarse a múltiples situaciones en las que 
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deben establecer relaciones entre variables, objetos o situaciones que 
se interrelacionan de manera dependiente y que están sujetas a la va-
riabilidad. Al respecto Caballero y Cantoral (2013) argumentan que se 
hace necesaria la enseñanza del pensamiento variacional, toda vez que 
los estudiantes deben aprender a explorar, cuestionar, razonar y verificar 
situaciones que involucren la variación, por tanto, el ambiente de apren-
dizaje que se emplee para este propósito debe ofrecer oportunidades a 
los estudiantes para que puedan estudiar la variación con base en los 
conocimientos previos, que poseen y de acuerdo con sus experiencias. 

Modelación en el desarrollo del pensamiento variacional 
Diversos estudios abogan por el empleo de la modelación como una de 
las estrategias más eficaces para potenciar el desarrollo de diferentes 
tipos de pensamiento matemático, entre ellos el variacional, autores 
como (Villa Ochoa, 2007;Burkhardt, 2006; Kaiser y Schwarz, 2010; Tri-
gueros, 2009) afirman que es a través de la modelación que el estudian-
te puede conectar conceptos y saberes matemáticos con su entorno, 
situación que permite el estudio de problemas numéricos desde un 
aprendizaje contextualizado. Desde la perspectiva de Trigueros (2009) 
la modelación se bebe emplear en la enseñanza de la matemática para 
que los estudiantes puedan integrar sus ideas en el desarrollo de pro-
blemas y situaciones matemáticas que requieren hacer uso del pensa-
miento y la reflexión. Por tanto, los docentes deben integrar diversas 
estrategias y actividades que favorezcan el proceso de aprendizaje de 
sus estudiantes. Burkhardt (2006) basado en sus estudios de la mo-
delación, establece que en ocasiones su uso es complejo, razón por la 
cual recomienda emplear la tecnología para articularla, pues las posi-
bilidades tecnológicas son un soporte fundamental para la aplicación 
del modelamiento orientado al desarrollo del pensamiento variacional, 
dado que permiten crear estructuras de análisis que permiten interpre-
tar la variabilidad que se da entre diferentes tipos de datos, igualmente 
posibilitan el diseño de diferentes rutas de comprobación de resultados.

Por su pare Cordero (2010), argumenta que la modelación potencia el 
desarrollo del pensamiento variacional, debido a que permite crear es-
tructuras o sistemas dinámicos a través de los cuales los estudiantes 
pueden observar la variabilidad y con base en ellos poner en práctica el 
razonamiento y argumentación para llegar a la interpretación, además 
la parte visual o gráfica resulta crucial para establecer y construir nocio-
nes de cambio y variación.
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Desde esta perspectiva la modelación actúa como herramienta que 
posibilita al estudiante la representación de situaciones en las cuales 
covarían diferentes variables, de tal forma que este pueda establecer las 
relaciones de proporcionalidad que se suscitan. 

Educación STEM
Aunque el acrónimo STEM no significa per se la integración curricular, 
aquellas posturas que sí lo establecen tienen como objetivo integrar la tec-
nología y el pensamiento ingenieril a la formación disciplinar, buscando de-
sarrollar las habilidades necesarias para responder a las demandas de una 
sociedad altamente tecnológica (Botero, 2018). Aunque existen diversas 
formas de realizar la articulación disciplinar, autores como Vasquez, Comer, 
y Sneider (2013), presentaron un derrotero para poder identificar el cruce 
de límites disciplinares a lo largo de niveles de integración. Así como una 
progresión que implica una mayor interconexión e interdependencia entre 
las disciplinas. La Tabla 1, muestra los niveles de integración establecidos 
por Vasquez, Comer, y Sneider, (2013) para la educación STEM. Inicia con el 
nivel disciplinar, allí los conceptos y habilidades se aprenden por separado 
en cada disciplina. En el segundo nivel – multidisciplinar, los conceptos y 
habilidades se aprenden por separado en cada disciplina, pero dentro de un 
tema común. En el nivel interdisciplinar es donde se aprenden conceptos y 
habilidades estrechamente vinculados de dos o más disciplinas con el ob-
jetivo de profundizar conocimientos y habilidades. Siendo el último nivel, el 
transdisciplinar donde el conocimiento y las habilidades aprendidas de dos 
o más disciplinas son aplicadas a problemas y proyectos del mundo real.

Tabla 1. Niveles de integración disciplinar en STEM

Asignaturas Nivel de integración

Ciencias Tecnología Pensamiento 
ingenieril Matemáticas Disciplinar

S. T. E. M. Multidisciplinar

STEM Interdisciplinar

STEM + Transdisciplinar

Fuente: adaptación basada en Vásquez et al. (2013).

En este sentido, se destaca la integración interdisciplinar como una for-
ma de evidenciar un apoyo entre las asignaturas. Frente a las disciplinas 
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integradas Carmona Mesa, Arias Suárez, y Villa Ochoa (2019), establecen 
que puede ser al menos con dos asignaturas. Frente a esto Bryan et al., 
(2015) complementa que la integración debe ser “intencionada” y “espe-
cífica” y deben estructurarse según sea una integración de contenido o 
contexto. Siendo de contenido aquellos que pretenden múltiples objeti-
vos de aprendizaje y de contexto donde las disciplinas se complementan 
con un único fin. Por otra parte, frente a los recursos metodológicos para 
ejecutar la integración Gao et al., (2020), aconsejan usar aquellas meto-
dologías que guardan estrecha relación epistemológica con el objetivo de 
integración. Frente a esta selección English (2017) establece que se de-
ben tener presentes aquellas que permitan utilizar diversos conocimien-
tos y que desarrollan diversas habilidades, dentro de estas se destacan 
las metodologías activas. Siendo, según Carmona Mesa, Arias Suárez, y 
Villa Ochoa (2019) y Araya Schulz (2016), la indagación para las ciencias, 
el pensamiento computacional para la tecnología y la modelación para las 
matemáticas. También se destacan el aprendizaje basado en proyectos 
ABP que no guarda relación con ninguna asignatura pero que demanda un 
nivel alto de experticia para determinar las conexiones interdisciplinares.

Modelación matemática en la integración del contexto y la 
tecnología
El modelado matemático en el contexto de la educación STEM permite 
diseñar una experiencia educativa en torno a las matemáticas. Princi-
palmente como lo establece English (2010), Kaiser y Sriraman (2006) la 
modelación matemática desarrolla habilidades apoyado en otras discipli-
nas en donde los estudiantes logran organizar datos, identificar variables, 
cuantificarlas, generalizarlas o predecir su comportamiento. Se genera 
así una red de conocimiento interdisciplinar, que, según Carmona Mesa, 
Arias Suárez, y Villa Ochoa, (2019), se les da un significado a las matemá-
ticas a partir del contexto de las ciencias y la tecnología. Por otra parte, 
cuando se desarrolla modelado matemático la experincia se debe tener 
diversos elemntos que posibiliten su desarrollo, es decir la configuración 
de un ambiente de modelado. Según Molina Toro, Villa Ochoa, y Suárez 
Téllez (2018) se refiere a las condiciones sobre las cuales se van a de-
sarrollar las tareas de modelado. Este ambiente como lo expresa Barbo-
sa (2001), parte de la invitación del docente a resolver una pregunta de 
situaciones cotidianas para los estudiantes de otras disciplinas que no 
son matemáticas. Según Molina Toro, Villa Ochoa y Suárez Téllez (2018) y 
Carmona Mesa, Arias Suárez, y Villa Ochoa, ( 2019), debe tener en cuenta: 
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Los roles del fenómeno modelado
Es la forma en la que se asumirá la modelación. Frente a esto, y como 
se evidenció anteriormente la modelación matemática en el contexto de 
la educación STEM permitirá conectar las matemáticas con otras disci-
plinas como las ciencias y la tecnología. Esto principalmente porque la 
modelación permite abordar problemas de la vida real que generalmente 
tienen un carácter interdisciplinar y abordarlos desde un razonamiento 
lógico matemáticos lo que permite una comprensión más profunda de 
los fenómenos abordados. 

Los tipos de recursos para la construcción del modelo
Se hacer referencia a todos los elementos necesarios para el estudio del 
fenómeno. Entre estos se destacan los elementos recursos de visualiza-
ción, organización de datos, establecimiento de variables y la validación 
de hipótesis y conjeturas. Aquí la tecnología juega un papel fundamental 
ya que integra los conceptos estudiados y es quien guiaran la dinámica 
de desarrollo. 

Los roles de los sujetos que modelan son fundamentales en 
el ambiente
Ya que, según Molina Toro, Villa Ochoa , y Suárez Téllez (2018) son ellos 
los que establecen las conexiones disciplinares entre las disciplinas 
STEM. En este caso los estudiantes de grado quinto requieren desarrollar 
procesos de aplicabilidad matemática en donde ponen a prueba sus cono-
cimientos matemáticos y le dan sentido en su realidad con apoyo de otras 
disciplinas. Es así como la experiencia STEM se establecerá mediante la 
modelación matemática dando lugar a los roles del fenómeno modelado, 
los recursos utilizados y los sujetos modeladores. Por tanto, se plateó a 
los estudiantes de grado quinto una experiencia de modelación alrededor 
de un concepto complejo en ciencias como el ciclo del agua. Esta será 
estudiada través de simuladores computacionales y hojas de cálculo, re-
cursos de fácil acceso para desarrollar problemas de relación de variables 
y cuantificación que permitan potenciar el pensamiento variacional. 

Método 

El estudio realizado se orientó desde el método de investigación mixta, dado 
que cuantitativamente se estiman variables como el pensamiento variacio-
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nal desde el desempeño escolar de los estudiantes. Asimismo, se tuvieron 
en cuenta las opiniones, argumentos y reflexiones de éstos. En este sentido, 
como afirma Hernández, Fernández y Baptista (2014) los estudios mixtos 
se complementan, por un lado, el método cuantitativo desde la cuantifica-
ción de las variables sometidas a estudio busca estimar su comportamiento 
numérico, de otro lado, el método cualitativo busca comprender el compor-
tamiento del fenómeno de estudio desde el discurso de los sujetos parti-
cipantes, razón por la cual las estimaciones numéricas de las variables se 
apoyan en estos discursos para dar mayor interpretación a los resultados.

Igualmente, hace parte del diseño metodológico, el método descriptivo, 
el cual se empleó para comprender e interpretar las variables de estudio 
desde diferentes perspectivas de los sujetos participantes, al respecto 
Ander-Egg (1995) indica que en los estudios en que intervengan seres 
humanos es necesario tener en cuenta características, rasgos o atribu-
tos de la situación investigada, por tanto, se deben detallar aspectos de 
la realidad observada y describir cómo se suscitan. Finalmente se tiene 
que el estudio es orienta desde el método preexperimental, el cual según 
Campbell y Stanley (1978) busca establecer la relación que existe entre 
dos variables sometidas a estudio comparando dos momentos pre y post, 
en este sentido, este estudio buscó establecer la incidencia que tiene el 
enfoque STEAM en el desarrollo del pensamiento variacional.

Propósito del estudio 
Vincular el enfoque STEM como estrategia de aprendizaje, en el área 
de matemáticas de grado sexto de educación básica y establecer su 
influencia en el desarrollo del pensamiento variacional.

Participantes
Como unidad de análisis, en el estudio se seleccionaron los estudiantes 
del grado sexto de educación básica, pertenecientes a la institución edu-
cativa Integrado Joaquín González Camargo, ubicada en el municipio de 
Sogamoso, Boyacá, Colombia. En total suman 50 estudiantes, de los cua-
les se seleccionó una muestra representativa por conveniencia, en la cual 
se tomó como criterio la disponibilidad de infraestructura tecnológica por 
parte de los estudiantes para participar en el proceso investigativo, es 
así que la muestra quedó constituida por un total de 16 estudiantes, 10 
mujeres y 6 hombres, los cuales cuentan con medios tecnológicos como 
dispositivos móviles y acceso permanente a internet. 
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Variables e hipótesis de estudio
Al tratarse de un estudio de naturaleza educativa, se formularon varia-
bles e hipótesis orientadas al estudio del pensamiento variacional y la 
incidencia que tiene el enfoque STEM sobre este, en este sentido las 
variables de estudio se muestran en la tabla 2.

Tabla 2. Operacionalización de variables de estudio 

Variable Dimensión Indicador

Dependiente: 
Pensamiento
variacional

• Reconocimiento de varia-
bles 

• Relación de variable
• Coordinación del valor de 

la variable 
• Coordinación de la 

cantidad de cambio de una 
variable 

• Identificación de variables 
• Indicación verbal o numérica 

de la coordinación de dos 
variables 

• Representación de la situación 
que covaria 

• Verbalización de la dirección de 
cambio 

• Explicación de la covariación 

Independiente: 
Enfoque Stem 

• Conocimientos área de 
ciencias naturales 

• Conocimientos área de 
matemáticas 

• Conocimientos área de 
tecnología 

• Integración de las áreas del 
conocimiento orientadas al 
fortalecimiento del pensamien-
to variacional.

Interviniente:
Unidad didáctica

• Pensamiento variacional 
• Integración de áreas del 

conocimiento del enfoque 
STEM

• Conocimiento apropiado por los 
estudiantes para el desarrollo 
de problemas que involucren el 
pensamiento variacional.

Nota: La tabla detalla las variables estudiadas en el proceso investigativo.

Etapas de estudio 
El proceso investigativo se realizó en tres etapas, cada una de ellas re-
lacionada con un objetivo específico de estudio.

Etapa uno: análisis 
Esta etapa del estudio se orientó a establecer los conocimientos de los 
estudiantes respecto al pensamiento variacional. Específicamente se 
aplicó un test de conocimientos que integró preguntas de las áreas de 
matemáticas, ciencias naturales y tecnología. la tabla 4 ilustra los ejes 
temáticos evaluados en la prueba pretest o diagnóstica. 
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Tabla 3. Selección de Aprendizajes STEM en el marco del currículo del grado 5. 

Aprendizajes STEM en el marco del currículo del grado 5
Currículo Institucional de ciencias – 

2021 Lineamientos curriculares nacionales

Eje temático Aprendizaje seleccio-
nado Estándar asociado Derecho Básico de

Aprendizaje 

Ciencias

Ecosistema Circulación de la mate-
ria: ciclo del agua.

Justifico la impor-
tancia del agua en 
el sostenimiento de 
la vida.

Describo y relaciono 
los ciclos del agua, 
de algunos elemen-
tos y de la energía en 
los ecosistemas.

Comprende la 
relación entre los 
ciclos del carbono, 
el nitrógeno y del 
agua, explicando 
su importancia en 
el mantenimiento 
de los ecosiste-
mas.

Tecnología

Uso de arte-
factos para 
la solución 
de algunos 

problemas del 
entorno

Reconoce los arte-
factos de su entorno 
para satisfacer una 

necesidad o resolver 
un problema.

Software Excel

Apropiación y uso de 
la tecnología.

Uso las tecnologías 
para representar 
información.

Realiza dibujos, 
esquemas y diagra-
mas para represen-
tar información.

Matemáticas

La covariación

Desarrolla activida-
des que le permiten 

identificar propiedades 
de covariación directa 

o inversa.

Describo e interpreto 
las variaciones 
representadas en el 
gráfico.

Predigo patrones 
de variación en una 
secuencia numérica, 
geométrica o gráfica.

Represento y 
relaciono patrones 
numéricos con tablas 
y reglas verbales.

Identifica y analiza 
las propiedades 
de la covariación 
directa e inversa 
entre variables, en 
contextos numéri-
cos, geométricos 
y cotidianos y 
las represento 
mediante gráficas 
(cartesianas de 
puntos, continuas, 
formadas por 
segmentos, etc)
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Con base en los contenidos referidos se configuró el cuestionario para 
estimar la variable dependiente. Para esto, se seleccionan diversas pre-
guntas que permitieron dar cuenta de los aprendizajes seleccionados. 
Estas preguntas fueron estructuradas en cuatro secciones, como lo 
muestra el detalle:

Sección 0 (S0): corresponde a preguntas sociodemográficas que per-
mitieran conocer a cada uno de los sujetos pertenecientes a la inves-
tigación. 

Sección 1 (S1): preguntas matemáticas. Estas preguntas fueron es-
tructuradas teniendo como base los libros de texto PREST- grado 6 
relacionadas al pensamiento variacional. Estos textos son dados por 
el Ministerio de Educación a las instituciones educativas ya que respon-
den a los referentes nacionales. 

Sección 2 (S2): preguntas de ciencias. Estas preguntas fueron estruc-
turadas con relación al test de Lee, Gail Jones, y Chesnutt (2019), para 
el ciclo del agua. Al ser un test internacional se ajustó la redacción y se 
escogieron aquellas que más se ajustan a los estándares nacionales. Se 
establecieron unos propósitos o evidencias relacionados a las relacio-
nes de variación y dependencia ligadas a la competencia matemática. 

Sección 3 (S3): preguntas de tecnología. Fueron planteadas con rela-
ción a las fases del proceso tecnológico y el pensamiento ingenieril es-
tablecido en Botero (2018). 

Igualmente, cada sesión fue aplicada para estimar el conocimiento in-
herente al pensamiento variacional desde la transversalidad de las dis-
ciplinas que constituyen el enfoque STEM, en la tabla 3 se relacionan los 
criterios evaluados en cada sesión.
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Tablas 4. Criterios para estimar la variable dependiente. 

Sección 2 -
Ciencias (S)

Sección 3 - Tecnología y 
pensamiento ingenieril 

(T Y E)

Sección 1 -
Matemáticas (M)

Ítem Propósito Ítem Propósito Ítem 
Propósito

Acción 
mental Nivel

1 

Reconoce las principa-
les fases constitutivas 
del cíclica del agua eva-
poración, condensación, 
precipitación, escorren-
tía e infiltración.

1, 6 

Identifica los proce-
sos para organizar 
y recolección de 
datos. 

1 AM0 No 
aplica

2,3 
y 5

Reconoce la influencia 
de la temperatura en 
cada una de las fases 
del ciclo del agua. 

2 y 7 

Reconoce la se-
cuencia de pasos 
en necesarios para 
construir un arte-
facto que responda 
a una necesidad

AM1 N1

6 y 7

Reconoce otras varia-
bles como la humedad 
y su relación con la tem-
peratura y las fases del 
ciclo del agua además 
indicando cuando baja 
o sube.

3 y 4

Analiza los mate-
riales y su función 
en la construcción 
de artefactos 

7 AM1 y 
AM2 N2

5, 7 
Diferencia los estados 
de la materia con las 
fases del ciclo del agua

5 y 6 Construcción y 
evaluación 

6, 8 
y 9

AM1, 
AM2 y 
AM3

N3

Los resultados de la estimación de la variable dependiente en la prueba 
pretest aplicada se relacionan en el apartado de resultados. 

Etapa dos: diseño 
La segunda etapa del estudio se orienta al diseño de una secuencia di-
dáctica STEM basada en el modelado matemático. Para el diseño y de-
sarrollo de la secuencia didáctica fueron tenidos en cuenta los elementos 
constitutivos del ambiente de aprendizaje establecido en Carmona Mesa 
et al., (2020). Debido a que los estudiantes se encuentran realizando las 
actividades en un entorno de educación remota, el ambiente de aprendi-
zaje se configuró en su totalidad mediante el uso de las Tecnologías de la 
información y la comunicación TIC. Desde la integración de herramientas 



362

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

tecnológicas orientadas a cumplir los objetivos de la modelación. Estos 
deben tener un propósito y potenciar el proceso de visualización, análisis 
e interpretación de la situación, a su vez se dividen en: 

Trabajo: este recurso es de libre acceso. Allí se alojó el aula virtual con 
todos los recursos tecnológicos y las diferentes actividades a desa-
rrollar. Se escogió la plataforma wix.com por la posibilidad de acceso 
directo a los estudiantes a los recursos. El aula virtual es un espacio 
dispuesto para que los estudiantes puedan encontrar los diversos recur-
sos dispuestos para el desarrollo de las actividades. Esta fue realizada 
usando Generally.com. Se basa en una foto de un aula en la que se 
ubican diferentes espacios mediante hipervínculos para que los estu-
diantes encuentren las diversas herramientas digitales.

Formación: en este grupo se encuentran disponibles las herramientas 
para la formación y la solución de dudas. Estos pueden ser sincrónicos 
o asincrónicos. Entre los cuales se ubican los enlaces de acceso a la 
plataforma Google Meet.

Actividades: en este grupo de recurso se dispusieron las actividades 
de la secuencia didáctica. Se elaboraron en Geneally.com. Se compone 
de cuatro presentaciones en donde se plantean los problemas de mo-
delación. 

Apoyo: los recursos de apoyo son todos los elementos que dispuestos 
para que el estudiante pueda desarrollar las diferentes actividades. En-
tre esto: simulador del ciclo del agua (netlogo), videos de apoyo plata-
forma YouTube, páginas con documentación y lecturas de apoyo.

Valoración: los recursos de valoración son aquellas herramientas que 
permitirán realizar los pre y post test. Así como algunas consultas con 
relación a los usos de las herramientas. Particularmente se crearon for-
mularios en la plataforma Google Form.

Socialización: los recursos de socialización permiten a los estudiantes 
mostrar los resultados del aprendizaje grupal. Así como un medio para 
realizar una pequeña exposición de actividades en la que comparten 
con el grupo control. Dentro de estos tenemos Google Excel y Padlet. 
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En la estrategia didáctica se integraron 4 problemas de modelación para 
ser desarrolladas durante las clases de matemáticas. Estas actividades 
se estructuraron basadas en las diferentes tareas de modelado pro-
puestas por Villa Ochoa (2007). Cada actividad integró tareas de aula y 
extra-aula para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. 

Etapa 3: aplicación de prueba post test y análisis del efecto secuencia 
didáctica STEM en los aprendizajes de las disciplinas integradas
Para esta fase se tomaron los resultados y muestra realizada en la fase 
1. Para determinar el efecto de la integración curricular STEM mediante 
problemas de modelado sobre los aprendizajes, se plantean las hipóte-
sis y variables de investigación. Según la normalidad de los datos de la 
fase 1 se aplicaron pruebas paramétricas o no paramétricas. La inter-
vención se desarrolló en las clases de matemáticas, durante un trans-
curso de diez sesiones, donde se realizó el análisis con las variables 
propuestas:

Variable independiente: enfoque STEM mediante problemas de mode-
lado

Variable dependiente: pensamiento variacional

Hipótesis de estudio
Tomando como referente que el estudio es preexperimental o de prueba 
de hipótesis, se plantean las hipótesis a validar para una muestra rela-
cionada:

Hipótesis: Siendo X1el valor de la media del logro del aprendizaje del 
grupo antes integración curricular STEM mediante problemas de mode-
lado, y X2 el valor de la media del logro del aprendizaje después de la in-
tegración curricular STEM mediante problemas de modelado. Se tiene:

Hipótesis nula
H0: no existe una diferencia significativa entre la media de resultados del 
logro de aprendizaje, de los estudiantes antes y después de la interac-
ción e integración curricular STEM mediante problemas de modelado
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Hipótesis alterna
H1: existe una diferencia significativa entre la media de resultados del 
logro de aprendizaje, de los estudiantes antes y después de la interac-
ción e integración curricular STEM mediante problemas de modelado.

Posterior a la aceptación de las hipótesis se procede a dar las conclusiones 
finales de la investigación. Para probar la hipótesis, se empleó la prueba T 
de Student o prueba de diferencia de medias para muestras relacionales.

Resultados y discusión 

Con relación a los resultados de la prueba pretest se evidencia que los 
estudiantes a pesar de haber abordado las temáticas de forma discipli-
nar los estudiantes no comprendieron algunos conceptos, razón por la 
cual la media de desempeño alcanzó un puntaje de 2,28 en una escala 
de 0.0 - 5.0. Se evidencia así la necesidad de implementar estrategias 
que den cuenta de los aprendizajes de una manera más profunda. Sien-
do especialmente críticos los valores de la prueba de ciencias y tecno-
logía. Estos resultados se pueden observar en el Gráfico 1. 

Gráfico 1.Resultados disciplina integradas en el enfoque STEM prueba pretest

Nota: la gráfica muestra los resultados de la prueba pretest evaluada. 

Posterior a la aplicación de la prueba pretest se procede a tabular los da-
tos y a medir la normalidad de éstos. Para esto se procede al ingreso de 
los datos al programa JASP 0.14. 1 y se aplica la prueba de Shapiro - Wilk 
obteniendo:
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Tabla 5. Estadísticas descriptivas para prueba pretest y resultado prueba Shapiro - Wilk 

Nota: La tabla muestra el resultado de la prueba de normalidad de datos aplicada
en la etapa pretest.

Como el p valor es mayor a 0.05 entonces se acepta la hipótesis nula 
donde se establece que H0= los datos de la prueba pretest tienen una 
distribución normal. Con relación a esto en la fase Post test los resulta-
dos serán valorados mediante pruebas paramétricas siendo T- student 
para esta investigación. A continuación, se presentan las gráficas esta-
dísticas de la prueba pretest.

Gráfico 2. Puntuación obtenida en la prueba Pretest por los estudiantes 

Con base en los resultados de la pruebe pretest, se establece que el 
promedio fue 2.28 puntos en la escala valorativa de 1.0 a 5.0, por lo 
cual se ubica en un nivel bajo. Desde esta perspectiva, para facilitar un 
espacio único que se ajuste a las necesidades de formación escolar 
de los estudiantes y fortalecer su pensamiento variacional, se creó un 
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sitio web, en el cual se alojan recursos tecnológicos necesarios para la 
implementación de la unidad didáctica. La figura 3 muestran la página 
principal de navegación y los elementos constitutivos que se puede en-
contrar en la url https://kellydoncel.wixsite.com/stem

Figura 1. Página de presentación wix.com / interfaz gráfica del sitio Web STEM

A continuación, la Figura 2, muestra la disposición de estos recursos en 
el aula virtual, herramientas tecnológicas constitutivas en las Fase 2. 

Figura 2. Elementos constitutivos del ambiente de modelación
para la estrategia STEM. 
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Frente a su uso se tiene que el sitio web es de fácil navegación y permite a 
los estudiantes ingresar tanto de forma sincrónica como asincrónica para 
la realización de las actividades. La estrategia didáctica orientada desde 
el enfoque STEM, se orientó a fortalecer el pensamiento variacional de 
los estudiantes, se desarrolló durante 8 sesiones de 4 horas cada una. A 
través del desarrollo de la experiencia escolar, se identificó que los estu-
diantes se mostraron motivados en su aprendizaje, pues la integración de 
la ciencia, la matemática y la tecnología les permitieron alcanzar un mejor 
desempeño escolar. Para validar las hipótesis de estudio formuladas, se 
empleó la estadística inferencial para establecer la diferencia de medias 
entre la fase pre y post test del estudio, para este propósito se calculan los 
estadísticos básicos como se muestra en la tabla 6.

Tabla 6. Estadísticos descriptivos en el post - test

Fase/ Etapa Muestra Media Desviación estándar Error de desviación
Post tes 16 3.634 0.380 0.095

Pre test 16 2.281 0.525 0.131

Tabla 7. Test de Normalidad (Shapiro-Wilk)

 W p
Post test - Pre test 0.933 0.275 

Los resultados muestran una desviación significativa, que da cuenta que éstos 
presentan distribución normal.

Tabla 8. Estadística de prueba T-Student de la variable dependiente

Medida 1  Medida 2 t df p Diferencia de 
medias 

SE 
Diferencia

Post test - Pretest 13.154 15 < .001 1.353 0.103 

De acuerdo al cálculo de estadísticos básicos se puede establecer que 
el aprendizaje inherente al pensamiento variacional presentó mejoras 
significativas desde el desarrollo de la experiencia STEM, la calificación 
promedio de los estudiantes en la fase pre test fue de 2.281 y en la eta-
pa post test 3.634, por tanto, se evidencia una diferencia de medias de 
1.353 puntos como se muestra en la Gráfico 2.
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Gráfico 2. Diferencia de medias variable dependiente: pensamiento variacional 
entre la etapa pre y post test

Tomando como referente las mejoras del pensamiento variacional de 
los estudiantes se valida la hipótesis alternativa planteada en el estudio:

H1: existe una diferencia significativa entre la media de resultados del 
logro de aprendizaje, de los estudiantes antes y después de la interac-
ción e integración curricular STEM mediante problemas de modelado.

Discusión 

A partir del desarrollo de la estrategia STEM de intervención, se eviden-
ció que los estudiantes, aunque realizaron actividades relacionadas a 
los temas del ciclo del agua, el análisis de variables y la covariación, 
empleando hojas de cálculo se les dificulta desarrollar las actividades 
planteadas en el test inicial. Esto evidencia que los aprendizajes no es-
tán siendo significativos ni es posible que encuentren relación entre los 
conceptos y sus aplicaciones a situaciones cotidianas como lo estable-
ce Panorkou y Germia (2020). 

Frente a la prueba de matemáticas se evidenció que los estudiantes a 
pesar de haber desarrollado la construcción de gráficas y análisis de 
variables, estos conceptos no son usados para responder pregunta en 
contextos extra matemáticos. Lo que contrasta el desarrollo de la com-
petencia matemática plasmada en el currículo y la realidad institucional y 
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de aula. Además, a pesar de tener datos numéricos para representar las 
relaciones de cambio, estos no son tenidos en cuenta por los estudiantes, 
razón por la cual se afirma que la competencia inferencial es baja. 

En cuanto a la prueba de Ciencias Naturales, se evidencia que la com-
prensión del tema ciclo del agua se abordó de una manera superficial 
sin que los estudiantes comprendieran la relación variacional existente. 
Además, el 81.25 % de los estudiantes no comprenden las relaciones de 
temperatura y las fases del ciclo. Esto hace que establezcan conclusio-
nes erróneas como es el caso de la evaporación cuya relación solo es 
asociada con temperaturas altas.

Con respecto a la prueba de tecnología se evidencia que a pesar de que 
los estudiantes han realizado prácticas de hoja de cálculo en clase de 
tecnología estos aprendizajes no son tenidos en cuenta para resolver 
cuestiones matemáticas. Esto limita las conclusiones que pueden hacer 
los estudiantes tanto en ciencias como en matemáticas. Encontrando 
además una relación directa de reciprocidad de áreas como un elemen-
to fundamental para la construcción de conceptos y conclusiones.

Con relación al desarrollo del aula virtual esta facilitó la interacción con 
estudiantes de forma tanto sincrónica como asincrónica encontrando 
que es los estudiantes se sienten apoyados cuando tienen a su disposi-
ción los recursos. Además, que estos son usados como complemento 
al proceso de desarrollo de las actividades. 

En conclusión, se evidencia como la integración de disciplinas del cono-
cimiento desde el enfoque STEM pueden fortalecer los aprendizajes y la 
construcción de conceptos, dado que al recibir una instrucción parciali-
zadas a los estudiantes se les dificulta abordar conclusiones complejas. 
Además, que la apropiación de conceptos en ciencias debe tener presente 
como eje vertical el abordaje de preguntas de variación y desarrollo de pen-
samiento variacional como una contribución al pensamiento sistémico.

Conclusiones

Las conclusiones de esta investigación emergen del desarrollo del pro-
ceso investigativo y cumplimiento de los objetivos de estudio formula-
dos, en este sentido se concluye que:
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Para fortalecer el pensamiento variacional en los estudiantes es nece-
sario permitir que estos lo comprendan como un proceso mental, desde 
el cual se debe analizar la covariación de un sistema, de una situación 
o un fenómeno. Por tanto. Se debe proveer al estudiante herramientas 
que le permitan encontrar alternativas orientadas a la solución de situa-
ciones que involucren este tipo de pensamiento matemático.

Los educadores como agentes innovadores del proceso pedagógico 
deben promover acciones escolares que permitan desarrollar el pensa-
miento variacional de los estudiantes desde la realidad de su contexto, 
es decir que se privilegie el desarrollo del razonamiento mas que la con-
secución de resultados numéricos.

El enfoque STEM “Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas”, favo-
rece la adquisición de un aprendizaje significativo, dado que, dese la in-
tegración de las disciplinas del conocimiento, el estudiante adquiere un 
papel protagónico en su aprendizaje al construir su propio conocimiento 
a través de diferentes actividades en las cuales la experimentación tiene 
un papel protagónico.

Finalmente, la educación STEM posibilita el desarrollo de actividades 
que contribuyen al desarrollo del pensamiento variacional, pues permite 
que el estudiante desarrolle habilidades matemáticas para la resolución 
de problemas de su vida cotidiana, desde la recolección de datos, aná-
lisis, comparación, comprobación y argumentación, situación que a su 
vez favorece su desarrollo cognitivo.
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Resumen

Las tradiciones culturales de nuestros antepasados están pasando al ol-
vido, la evolución tecnológica y la modernidad han influido en la vida de 
las personas, llevándolas a dejar de lado tan valioso legado. Los jóvenes 
en la actualidad prefieren acoplarse a las tradiciones modernas. Situa-
ción que influye de manera negativa en su identidad cultural, limitando 

M Capítulo Nro. 15



376

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

con ello la transmisión del legado heredado de nuestros antepasados. En 
las instituciones educativas no se brindan conocimientos que les permi-
tan fortalecer su identidad cultural. Desde esta perspectiva se presentan 
los resultados de un estudio orientado a permitir que los estudiantes re-
conozcan el patrimonio histórico cultural del departamento de Boyacá 
desde el desarrollo de una estrategia didáctica articulada a través del 
empleo de la multimedia educativa. Metodológicamente se trata de un 
mixto, descriptivo con diseño correlacional, en el cual, a través del em-
pleo de la multimedia como recurso didáctico, se buscó que un grupo de 
estudiantes de grado noveno apropiaran los conocimientos inherentes 
al acervo histórico cultural del departamento y por ende se fortaleciera 
su identidad cultural. Con base en los resultados del estudio se concluye 
que la mayoría de los educandos participantes en la investigación no 
poseían el conocimiento pleno inherente a los bienes materiales e inma-
teriales que constituyen el patrimonio cultural del departamento, lo cual 
influye en el desarrollo de su identidad, con la estrategia pedagógica im-
plementada se mejoró significativa la apropiación de estos conocimien-
tos y por ende se fortaleció en éstos su identidad cultural.

Palabras clave: identidad cultural, multimedia, patrimonio histórico y 
cultural.

Educational multimedia in strengthening the 
cultural identity of the department of Boyacá

Abstract 

The cultural traditions of our ancestors are being forgotten, technological 
evolution and modernity have influenced people’s lives, leading them to 
put aside such a valuable legacy. Young people today prefer to adhere 
to modern traditions. Situation that negatively influences their cultural 
identity, thereby limiting the transmission of the legacy inherited from our 
ancestors. Educational institutions do not provide knowledge that allows 
them to strengthen their cultural identity. From this perspective, the results 
of a study aimed at allowing students to recognize the historical cultural 
heritage of the department of Boyacá are presented from the develop-
ment of an articulated didactic strategy through the use of educational 
multimedia. Methodologically, it is a mixed, descriptive with correlational 
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design, in which, through the use of multimedia as a didactic resource, it 
was sought that a group of ninth grade students appropriate the knowle-
dge inherent to the historical cultural heritage of the department and the-
refore their cultural identity was strengthened. Based on the results of 
the study, it is concluded that the majority of students participating in the 
research did not possess the full knowledge inherent to the material and 
intangible assets that constitute the cultural heritage of the department, 
which influences the development of their identity, with the The pedagogi-
cal strategy implemented significantly improved the appropriation of this 
knowledge and therefore its cultural identity was strengthened.

Keywords: cultural identity, multimedia, historical and cultural heritage.

Introducción 

La identidad cultural en cualquier comunidad guarda estrecha relación 
con las tradiciones legadas de nuestros antepasados, es decir, el pa-
trimonio histórico cultural. Reynosa (2007) argumenta que ésta se in-
terpreta como un proceso constante que sufre transformaciones, dado 
que los cambios culturales y tecnológicos influyen en los grupos so-
ciales, sus valores, creencias, tradiciones, folclor y otros aspectos que 
identifican a una comunidad. Así, es necesario fortalecer la identidad 
cultural en los primeros años escolares, para garantizar la trasmisión y 
preservación del acervo cultural a las futuras generaciones, González y 
Varas (2000, como se citaron en Molano, 2007) refieren que por la glo-
balización del mundo la juventud tiende a dejar perder el legado cultural 
que se ha heredado de generación en generación. Por tanto, es tarea de 
los centros educativos fomentar actividades escolares que propendan 
por la conservación del legado cultural de una región. 

Hay que mencionar, además que la identidad cultural está indisoluble-
mente ligada al ámbito educativo, particularmente a la historia, razón por 
la cual no puede existir sin la memoria, sin elementos simbólicos o refe-
rentes, un pasado que puede ser reconstruido o reinventado, pero que 
es conocido y apropiado por todos. Desde esta perspectiva, los centros 
escolares deben servirse de las Ciencias Sociales como herramienta para 
fortalecer la identidad cultural en los estudiantes (Molano, 2007). En este 
sentido, el estudio presentado tuvo como propósito fortalecer la identi-
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dad cultural de los estudiantes de grado noveno, pertenecientes al colegio 
Silvestre Arenas, ubicado en el municipio de Sogamoso Boyacá. Particu-
larmente se buscó que los estudiantes no dejen morir el legado cultural 
existente en el departamento, razón por la cual desde la integración de las 
TIC y específicamente el empleo de la multimedia educativa, se posibilitó 
un ambiente innovador de aprendizaje, en el cual los estudiantes apropia-
ron el conocimiento inherente al anillo turístico de las Hinojosa, anillo de 
Sugamuxi, anillos de los dinosaurios y anillos de los nevados, sitios repre-
sentativos de la tradición histórico - cultural del departamento de Boyacá. 

Se trata de un estudio de tipo mixto, orientado desde el enfoque des-
criptivo y diseño comparativo, en el cual a partir de la implementación 
de una estrategia tecno pedagógica desarrollada desde la educación 
virtual los estudiantes apropiaron los conocimientos inherentes al pa-
trimonio histórico cultural del departamento y por ende fortalecieron su 
identidad cultural. 

Referente teórico 

El referente teórico esbozado permite comprender e interpretar el objeto 
de estudio, por tanto, se presentan aspectos inherentes al patrimonio e 
identidad cultural enmarcados en los escenarios escolares. 

Importancia del aprendizaje del patrimonio cultural
en la educación escolar
Vela (2017) desde sus estudios sobre el cuidado, conservación del patri-
monio cultural y fortalecimiento de la identidad cultural, considera que 
el aprendizaje del Patrimonio Cultural está ligado a la enseñanza de los 
valores éticos, por tanto, su reconocimiento y cuidado se enmarca en 
principios y actitudes de carácter moral, los cuales se entrelazan con 
el patrimonio como valor cultural, dado que una obra o manifestación 
cultural expresa un valor estético y un valor cívico histórico. Razón por 
la cual resulta pertinente reflexionar sobre la importancia de la educa-
ción orientada a fortalecer la identidad cultural en la edad escolar. Al 
respecto la UNESCO (2010) sostiene que la escuela no debe centrarse 
en la formación netamente académica, es necesario que trascienda en 
dimensiones como la conservación del legado cultural que han dejado 
las generaciones de antaño, por tanto, el ente internacional explica:
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… es de suma importancia generar en niños y jóvenes aprendizajes 
que les permitan valorar el patrimonio cultural. Lo cual posibilita la 
contextualización cultural del currículo escolar para que el estudian-
te aprenda a valorar su cultura. Además, trabajar con el patrimonio 
cultural posibilita la integración de la comunidad en los procesos de 
aprendizaje escolar (Unesco, 2010).

González y Pagès (2012, como se citaron en Vela, 2017) sostienen que 
la educación patrimonial es importante abordarla en la educación es-
colar no solo como objeto de estudio en sí misma, sino especialmente 
como recurso didáctico, ya que desarrolla los procesos cognitivos, po-
sibilita relacionar conocimientos y ejercitar el análisis crítico, así como 
también, ocupa un rol de apoyo para enseñar y contextualizar conteni-
dos de asignaturas como historia, arte o educación ciudadana, lo cual 
permite al educando reconocer aspectos inherentes a las tradiciones 
culturales, folclóricas y artísticas de la región en que habita.

Impacto de la educación patrimonial
La influencia o el impacto que tiene la educación patrimonial para los 
educandos es innegable, autores como Prats y Santacana (2011) afir-
man que el patrimonio constituye una fuente primaria para el estudio de 
las ciencias sociales, pues al emplearlos como herramienta didáctica 
facilita conocer el método científico, a través del cual el estudiante pue-
de obtener información inherente al pasado. Concretamente el estudio 
del patrimonio antropológico o arqueológico, artístico y arquitectónico 
permite que los educandos puedan contrastar o completar la informa-
ción que ofrecen los textos históricos. Así, González (2013 como se citó 
en Gil Carmona, 2018) afirma que, en la didáctica de las ciencias socia-
les y en particular la historia, el patrimonio permite expresar la identidad 
cultural, dado que su aprehensión por parte de los estudiantes posibilita 
la configuración de una identidad cultural y ciudadana responsable, que 
se fundamentada en el respeto y conservación del entorno y los bienes 
tangible e intangibles que constituyen el acervo cultural de una región o 
comunidad. Además, favorece el desarrollo del pensamiento social críti-
co, lo cual potencia la capacidad de reconocer las evidencias y vestigios 
del pasado y darles significado social, político y cultural.

Algunos autores como (González, 2006; Moreno Fernández, 2009; Mat-
tozzi, 2009; Martín Cáceres,2012) la enseñanza de la educación patri-
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monial se constituye en un recurso social y pedagógico que permite 
el análisis de los pueblos pasados, presentes y futuros. Razón por la 
cual esta se debe enmarcar en los planes curriculares de los centros 
educativos, orientada a la formación de la ciudadanía, para estimular 
la conciencia crítica respecto a las creencias e identidad cultural de 
los estudiantes. Con base en los planteamientos de los autores urge la 
necesidad de integrar propuestas educativas que permitan al estudian-
te desarrollar su conciencia histórica – critica para adquirir sentido de 
pertenencia a la región en la cual vive, y consecuentemente reconocer 
el valor cultural de las tradiciones, costumbres, bienes materiales e in-
materiales que hacen parte del patrimonio cultural. 

Sin embargo, Calaf, San Fabián y Suárez (2014), en sus estudios encon-
tró que el uso didáctico de la educación patrimonial es muy mínimo y 
presenta déficits académicos, pues en algunos centros escolares no se 
proponen acciones concretas que contribuyan a fortalecer la identidad 
cultural de los estudiantes. En este sentido, ya en el año 2005 Castillo 
y Cabrerizo para mejorar la didáctica de la enseñanza del patrimonio 
cultural sugieren diseñar programas educativos que se adapten a la re-
lación escuela - patrimonio, de tal forma que el estudiante reconozca 
las diferentes manifestaciones y expresiones culturales que hacen par-
te del contexto en el cual se desarrolla y por ende pueda apropiar una 
identidad cultural. 

Identidad cultural como recurso para el aprendizaje
Vázquez (2014) sostiene que la identidad cultural hace alusión al con-
junto de símbolos, valores, tradiciones y modos de actuación de un 
grupo social desde los cuales fundamentan un arraigo o sentido de per-
tenencia y genera diferencias con las demás personas de otros lugares 
(p. 1). Cachupud (2018) indica que esta guarda estrecha relación con el 
patrimonio cultural tangible e intangible y se va construyendo, basándo-
se en las relaciones sociales e interculturales que se suscitan entre los 
sujetos que habitan una región o población especifica lo cual conlleva a 
la construcción de un sentido de pertenencia y por ende a reconocerse 
como parte de un grupo social. 

Actualmente, con el devenir del tiempo y el surgimiento de nuevas 
manifestaciones culturales, la juventud ha deja de lado su sentido de 
pertenencia a la comunidad en la que se desarrolla. Las tradiciones y 
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representaciones culturales son evocadas únicamente en actos so-
ciales como fiestas patrias, celebraciones conmemorativas y eventos 
religiosos, por tanto, para que no se vea afectada la identidad cultural 
de los jóvenes, es tarea de la escuela fomentar acciones tendientes a 
proteger las tradiciones y demás representaciones en que se encuentra 
inmersa la cultura de un pueblo, es así, que no se puede pretender que 
los estudiantes desarrollen su identidad cultural cuando para ellos es 
desconocido todo el acervo histórico – patrimonial de la región a la cual 
pertenecen, además al reconocer todo el cumulo cultural que se en-
cuentra inmerso en su entorno puede afianzar su sentido de pertenencia 
y arraigo a su comunidad (Valqui, 2015, p. 28). 

En este sentido, Vargas (2013) considera a la identidad cultural como un 
insumo de aprendizaje, pues la enseñanza de todo el legado patrimonial 
de un pueblo, permite que los estudiantes apropien todos los conoci-
mientos del cúmulo cultural, situación que favorece el afianzamiento de 
su arraigo cultural. Por tanto, el docente en su rol de guía y orientador 
del proceso educativo frente al desarrollo de la identidad cultural de los 
estudiantes, debe posibilitar los medios para que éstos apropien el co-
nocimiento cultural de su entorno, de tal manera que puedan reconocer, 
valorar, cuidar, respetar y preservar los bienes materiales e inmateriales 
que hacen parte del legado cultural heredado ancestralmente.

González Sáez (2005) sostiene que educar para la identidad cultural es 
una de las responsabilidades más grandes del docente, pues se debe 
propender por una formación, en la cual el individuo esté preparado para 
para enfrentar el complejo panorama cultural y social que emerge, igual-
mente, debe educarse para que el aprendiz pueda dominar la ciencia y la 
técnica con un enfoque profundamente humanista. Resulta indiscutible 
el papel que tiene la educación en el fortalecimiento y desarrollo de la 
identidad cultural, Cachupud (2018) argumenta que de no ser por el pa-
pel de la escuela, los medios de comunicación masivos, los adelantos 
tecnológicos y los cambios en los estilos de vida moderna, ya hubiesen 
disminuido el sentido de pertenencia e identidad cultura de muchos jó-
venes, por tanto, es de vital importancia empoderar a la educación para 
que continúe con su labor tendiente a salva guardar el acervo cultural de 
las diferentes regiones de una comunidad.

Autores como (Orduna Allegrini, 2003; Rodríguez Lestegás, 2008 y 
Mendo, 2016), argumentan que la escuela tiene un papel importante 
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en la trasferencia del conocimiento del mundo simbólico cultural que 
ha construido el hombre a lo largo del tiempo. Además, cada vez existe 
la pluralidad entre los estudiantes y docentes, los cuales se relacionan 
y comparten su interculturalidad, pues aun viviendo en una misma co-
munidad pueden presentar rasgos de diferentes culturas, razón por la 
cual se puede considerar que la identidad cultural se convierte en una 
herramienta que permite comprender la diversidad étnica en la escuela.

Desde estos argumentos, se puede inferir que trabajar la identidad cul-
tural en las aulas, o por lo menos generar espacios que propendan por 
su fortalecimiento, se tiene que considerar como un deber de los edu-
cadores, ellos esta llamados a posibilitar ambientes de aprendizaje que 
propendan por la aprehensión del acervo cultural de una región, para 
garantizar el sentido de pertenencia en los estudiantes. Por tanto, uno 
de los fines de la educación es buscar una identidad común que integre 
a la población. Al respecto Freire (2012) sostiene que para fortalecer 
la identidad cultural es necesario pensar en los estudiantes, tomando 
como referentes que la escuela es un espacio en el cual existe una di-
versidad de culturas que se combinan, por tanto, se suscita un encuen-
tro intercultural entre los sujetos de la educación. En consecuencia, si 
verdaderamente se quiere llegar al desarrollo de la identidad cultural 
desde la educación, es necesario que la escuela brinde las herramientas 
que requieren los estudiantes para valorar los bienes materiales e inma-
teriales que hacen parte de la cultura en la cual están inmersos.

Metodología 

El estudio realizado se ubica en la investigación educativa, para fortale-
cer la identidad cultural de los estudiantes de grado noveno de la institu-
ción educativa Silvestre Arenas, desde el reconocimiento y apropiación 
del conocimiento inherente al patrimonio material e inmaterial del de-
partamento de Boyacá. Para lo cual fueron evaluados en dos momentos 
del aprendizaje a través de una prueba pre y post test, asimismo, fueron 
tenidas en cuenta sus opiniones, reflexiones y argumentos relacionados 
con la identidad cultural. Desde esta perspectiva, metodológicamente 
se siguen los lineamientos de la investigación mixta, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) es  la estimación cuantitativa de variables 
es complementada con las percepciones y argumentos de los sujetos 
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participantes, razón por la cual el método cualitativo complementa al 
cuantitativo y viceversa. También el diseño del estudio se ubica en la in-
vestigación comparativa, para establecer la efectividad de la estrategia 
didáctica de intervención, en la cual se empleó la multimedia educativa 
en el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes desde 
el reconocimiento de los anillos turísticos del departamento de Boyacá, 
Colombia. 

Población participante 
El estudio realizado se llevó a cabo con estudiantes de grado noveno 
pertenecientes a la institución educativa Silvestre Arenas, ubicada en el 
municipio de Sogamoso, Boyacá, Colombia. Los cuales en total suman 
110 estudiantes, para el estudio se tomó una muestra representativa, a 
través del muestreo por conveniencia, se tuvieron en cuenta los siguien-
tes criterios:

• Que el estudiante este activo en el sistema escolar
• Contar con el consentimiento informado del tutor o acudiente para par-

ticipar en el estudio 
• Tener acceso permanente a la red y dispositivos móviles 

Con base en los criterios establecidos, la muestra quedó integrada por 
22 estudiantes y el docente del área de Ciencias Sociales. 

Hipótesis de estudio 
Al tratarse de un estudio comparativo pre/ post tes o de prueba de hipó-
tesis se busca establecer si el empleo de la multimedia educativa incide 
en el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes, en este 
sentido se formulan como hipótesis de estudio las siguientes premisas

Hipótesis nula 
H0: el promedio de calificación en la prueba de conocimientos inherente 
al patrimonio histórico cultural del departamento de Boyacá, cuando la 
enseñanza es orientada a través de la multimedia educativa como es-
trategia de aprendizaje, es igual esta media cuando se utiliza el método 
de enseñanza tradicional. 
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Es necesario refutar este planteamiento por lo cual se plantea la hipó-
tesis alternativa: 

H1: el promedio de calificación en la prueba de conocimientos inheren-
te al patrimonio histórico cultural del departamento de Boyacá, cuando 
la enseñanza es orientada a través de la multimedia educativa como 
estrategia de aprendizaje, es diferente esta media cuando se utiliza el 
método de enseñanza tradicional. 

Variables de estudio 
El proceso investigativo se centra en establecer la incidencia que tiene 
el empleo de recursos multimediales en la apropiación del conocimien-
to inherente a la identidad cultural del departamento de Boyacá: folclor, 
tradiciones y representaciones artísticas. En este sentido en la tabla 1 
se formulan las variables de estudio: 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variables Indicadores Preguntas Instrumento 

Dependiente
Identidad 
Cultural 

Conocimientos de los 
estudiantes inherentes 
al patrimonio histórico 
cultural del departamen-
to de Boyacá

¿Cuál es el conoci-
miento que poseen los 
estudiantes de grado 
noveno de educación 
básica respecto Folclor, 
tradiciones y repre-
sentaciones artísticas 
del departamento de 
Boyacá? 

Pretest / Post-test 
de conocimientos 

(cuestionario 
estructurado)
Observación 
Participativa
Encuesta de 

opinión 
Sobre el uso de 
la multimedia 

educativa como 
estrategia de 
aprendizaje 

Identificación de las ca-
racterísticas del Folclor, 
tradiciones y represen-
taciones artísticas 

Independiente
Multimedia 
educativa 

(empleo como 
recurso de 

enseñanza )
Interviniente
Unidad tecno 
pedagógica 

Actitudes de los estu-
diantes frente al empleo 
de la multimedia en el 
aprendizaje del folclor, 
tradiciones y repre-
sentaciones artísticas 
del departamento de 
Boyacá
Opiniones, reflexiones, 
argumentos respecto 
al empleo de la multime-
dia como estrategia de 
aprendizaje

¿Cómo se muestran 
los estudiantes frente 
al empleo de la multi-
media educativa en el 
aprendizaje del Folclor, 
tradiciones y repre-
sentaciones artísticas 
del departamento de 
Boyacá? 
¿Cómo interpretan 
los estudiantes la 
experiencia educativa 
realizada?

Nota: La tabla las variables estimadas en el estudio.
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Etapas de estudio 
El proceso investigación se desarrolló en cuatro etapas orientadas a dar 
cumplimiento a cada objetivo de estudio:

Primera etapa: análisis
Buscó dar cumplimiento al primer objetivo específico propuesto: analizar 
los conocimientos que poseen los estudiantes en relación con algunos ele-
mentos del patrimonio cultural de Boyacá, como sitios de interés histórico y 
turístico, costumbres y tradiciones folclóricas, entre otros. Para dar cumpli-
miento a este objetivo se aplicó a los estudiantes participantes un pre test 
de conocimientos inherente a los anillos turísticos de las Hinojosa, Suga-
muxi, los Nevados y anillo de los dinosaurios, el cual quedó integrado por 
veinte ítems y fue validado por el Dr. Gonzalo Alexander Rivera Balaguera 
subdirector de la Secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá. Los resulta-
dos de esta etapa del proceso investigativo se detallan en el capítulo cuatro. 

Segunda etapa: aplicación 
Basados en los resultados de la etapa uno o de análisis, al identificar 
dificultades en los estudiantes respecto al reconocimiento de bienes 
materiales e inmateriales del patrimonio cultural de Boyacá, se buscó: 
Posibilitar un ambiente innovador de aprendizaje, a través del desarrollo 
de una estrategia didáctica enmarcada en el uso de la multimedia para 
fortalecer su identidad cultural. Para este propósito de diseñó y estruc-
turó una unidad didáctica. Las actividades de la clase variaron debido a 
la situación de confinamiento social derivada del virus COVID 19. Para 
realizar seguimiento a los avances o dificultades de los estudiantes se 
empleó como técnica investigativa la observación participante, a través 
del registro sistemático en diarios de campo. 

Tercera etapa: comparación 
Esta fase del estudio se centra en establecer si se presentan diferen-
cias significativas en el conocimiento que poseían los estudiantes en 
la etapa diagnóstica en relación con la fase post test, para cumplir este 
propósito se aplicó un test final de conocimientos inherentes al patri-
monio histórico cultural del departamento de Boyacá, específicamente 
los anillos turísticos de las Hinojosa, Sugamuxi, los Nevados y anillo de 
los dinosaurios. Posteriormente, a través del empleo de la estadística 
inferencial se procede a establecer la diferencia de medias en los dos 
momentos del aprendizaje (antes / pre test - después /pos test).
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Cuarta etapa 
Se relaciona con el cuarto objetivo planteado: reflexionar sobre la relación 
que existe entre el uso de la multimedia como estrategia didáctica y el for-
talecimiento de la identidad cultural de los estudiantes. Para dar cumpli-
miento a dicho objetivo se administró una encuesta final a los estudiantes 
participantes, a través de un cuestionario estructurado, con el propósito 
de interpretar sus opiniones, reflexiones y argumentos en torno a la expe-
riencia educativa desarrollada. Asimismo, en el proceso de reflexión se 
buscó analizar si el desarrollo de la estrategia didáctica de intervención 
contribuye a dar solución a la problemática detectada, para este fin se 
recurre al empleo de los datos cuantitativos - cualitativos emergentes en 
el estudio y la triangulación de estos con los referentes del estado del arte 
y marco teórico. 

Resultados y discusión 

Los resultados del estudio, emergen del cumplimiento de los objetivos plan-
teados y el desarrollo de las etapas propuestas en el diseño metodológico. 

Resultados etapa uno: diagnóstica
En la fase de diagnóstico se aplicó una prueba de conocimientos inhe-
rentes al folclor, tradiciones y representaciones artísticas del departa-
mento de Boyacá, se empleó como técnica el test y como instrumento 
el cuestionario. Los resultados del diagnóstico se estimaron con base 
en la escala valorativa establecida en la institución educativa. 

Tabla 2. Escala valorativa de desempeño escolar de la Institución Educativa
Silvestre Arenas 

Calificación cualitativa Calificación cuantitativa
Bajo 1.0 a 2.9

Básico 3.0 a 3.9

Alto 4.0 a 4.5

Superior 4.6 a 5.0

Los resultados de la etapa de análisis o diagnóstica en el grupo control 
y experimental son los siguientes:
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Gráfico 1. Resultados prueba pretest de conocimientos grupo control. variable 
dependiente: conocimientos del folclor, tradiciones y representaciones artísticas del 

Departamento de Boyacá.

Con base en el análisis de la información se puede establecer que el 
73% de los estudiantes obtuvo un desempeño bajo con una calificación 
promedio de 2.69 puntos en una escala valorativa que va de 1.0 a 5.0. 
El 27% se ubicó en el nivel de desempeño básico con una calificación 
promedio de 3.33 puntos. por tanto, se puede establecer que el cono-
cimiento que poseen los estudiantes respecto al folclor, tradiciones y 
representaciones artísticas del departamento de Boyacá es bajo.

Los estadísticos básicos determinados en la etapa diagnóstica que co-
rroboran el bajo nivel de conocimientos en la variable identidad cultural, 
se muestran en la tabla 3.

Tabla 3. Estadísticos básicos prueba pretest: análisis variable dependiente. 

Grupo Media Mediana Desviación 
Estándar Rango Valor 

Mínimo
Valor 

Máximo
Estudiantes 

grado noveno 2,69 2,66 0,57 1,67 1,99 3,66

Desde los resultados del pretest aplicado, se evidencia que la variable 
dependiente identidad cultural se ubica en un nivel que va de bajo a 
básico, es decir los estudiantes no poseen el conocimiento inherente al 
acervo cultural del departamento de Boyacá 
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Resultados etapa dos: diseño e intervención 
Con base en los resultados de la etapa diagnóstica, para mejorar la situa-
ción problemática inherente al bajo conocimiento que limita el desarrollo 
de la identidad cultural y apropiación del patrimonio cultural del departa-
mento de Boyacá por parte de los estudiantes participantes en el estudio, 
se diseñó una unidad tecno pedagógica enmarca en el empleo de la multi-
media educativa, como estrategia para posibilitar la apropiación de dicho 
conocimiento. La estrategia didáctica se orientó por medio de la teoría de 
aprendizaje constructivista y colaborativo, igualmente se integraron las 
habilidades del siglo XXI, toda vez que desde el empleo de la tecnología se 
buscó que el estudiante apropiara de manera autónoma el conocimiento 
de los anillos turísticos del departamento de Boyacá. Se trabajaron cuatro 
bloques temáticos, entre ellos el anillo de las Hinojosa, el anillo de Suga-
muxi, el anillo de los Dinosaurios y el anillo de los Nevados, Cada uno de 
estos temas se presentó a través de producciones audiovisuales, fotogra-
fías, información en archivos pdf y presentaciones, elementos que hacen 
parte de la multimedia. La figura 2 muestra la interfaz gráfica de algunas 
pantallas del software educativo multimedial implementado.

Figura 2. Interfaz gráfica software educativo multimedial 

Nota: La figura detalla algunos apartados de la interfaz gráfica del software “El 
patrimonio cultural de Boyacá a través de la multimedia una estrategia didáctica para 

fortalecer la identidad cultural”. 
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Con base en la implementación de la estrategia didáctica, se pudo ob-
servar que los estudiantes se mostraron motivados en el desarrollo de 
las actividades propuestas, pues los recursos digitales resultan de su 
agrado y posibilitan la apropiación del conocimiento, el aprendizaje ade-
más se orientó al intercambio conjunto de conocimiento entre pares y 
docentes. Se pudo corroborar que el conocimiento de un lugar de inte-
rés arquitectónico o turístico puede ser llevado al aula escolar, no ne-
cesariamente el estudiante tiene que contar con recursos económicos 
para desplazarse hasta el lugar que quiere conocer, con la tecnología 
también es posible conocer y apropiar el conocimiento inherente al pa-
trimonio cultural, en el caso de la investigación se pudo evidenciar estos 
planteamientos.

Resultados etapa tres: comparación y validación de hipótesis 
En esta fase de estudio se buscó establecer la incidencia de la varia-
ble independiente de estudio sobre la dependiente, para este propósito 
se aplicó un test final de conocimientos inherente a los cuatro anillos 
turísticos referidos. Inicialmente se calculan los estadísticos básicos, 
posteriormente a través de la prueba de normalidad de datos Shapi-
ro Wilk se establece la prueba paramétrica a emplear para determinar 
la diferencia de medias entre el pretest y post test de conocimientos. 
La tabla 4 muestra en detalle los estadísticos emergentes de la prueba 
postest aplicada.

Tabla 4. Estadísticos básicos prueba post - test: análisis variable dependiente. 

GRUPO Media Mediana Desviación 
estándar Rango Valor 

mínimo
Valor 

máximo
Estudiantes 

grado noveno de 
educación básica

4.41 4.66 0.45 1.33 3.66 4.99

Posteriormente se aplica prueba de normalidad Shapiro - Wilk a los pun-
tajes obtenidos en el grupo control y experimental en la etapa post test, 
tomando como margen de error el 5% y un nivel de confiabilidad del 
95%, los resultados de la prueba de distribución normal se muestran en 
la tabla 5.
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Tabla 5. Resultados prueba de normalidad Shapiro - Wilk en la etapa post - test 

Resultado calificación post test conocimientos inherentes al 
patrimonio cultural del departamento de Boyacá 

0.01319

De acuerdo al test de normalidad de datos, se tiene que en el post - test 
los puntajes alcanzados por los estudiantes no muestran distribución 
normal, pues p-valor < 0.05, ya que p valor es menor a la significancia. 
Basados, en los resultados de la prueba Shapiro - Wilk, no es posible 
emplear la prueba T de Student para establecer la diferencia de medias 
en los dos momentos del aprendizaje. Por tanto, se realiza el contraste 
de medias a través de la prueba no paramétrica equivalente a la T de 
Student que para el caso es el test de rangos de Wilcoxson para mues-
tras relacionadas.

Test de “Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon”
El objetivo es verificar a través de este, si las calificaciones del pretest y 
post - test presenta diferencias significativas. Se considera un nivel de 
significancia del 5% (α=0.05) y un intervalo de confianza del 95%

Resultados

Datos: tomados de hoja Excel (planilla de calificaciones)

Hipótesis
H0: la media de los puntajes obtenidos en la prueba pretest de conoci-
mientos inherentes al patrimonio cultural de Boyacá, es igual al prome-
dio obtenido en la prueba post test.

H1: la media de los puntajes obtenidos en la prueba pretest de cono-
cimientos inherentes al patrimonio cultural de Boyacá, es diferente al 
promedio obtenido en la prueba post test.

Estadística de prueba
V = 4, p-valor = 1.72e-05. Decisión: se rechaza Ho ya que (p-valor < α ; 
1.72e-05 < 0.05). Conclusión: con un nivel de significancia del 5%, hay 
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evidencia estadística suficiente para determinar que el promedio de ca-
lificación obtenido en la fase pretest es diferente a la media de la prueba 
post - test, como se muestra en la figura 3.

Gráfico 2. Diferencia de medias existente entre la prueba pretest de conocimientos 
y la prueba post - test

La estadística de prueba corrobora que la intervención didáctica permi-
tió a los estudiantes tener un mejor desempeño en la apropiación del 
conocimiento inherente al acervo cultural del departamento de Boyacá, 
por tanto, se valida la hipótesis alternativa de estudio:

H1: el promedio de calificación en la prueba de conocimientos inheren-
te al patrimonio histórico cultural del departamento de Boyacá, cuando 
la enseñanza es orientada a través de la multimedia educativa como 
estrategia de aprendizaje, es diferente esta media cuando se utiliza el 
método de enseñanza tradicional. En este sentido, no se puede negar el 
papel que juegan los recursos multimediales en la apropiación del co-
nocimiento y fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes. 

Resultados etapa cuatro: reflexión / discusión 
La identidad cultural en los jóvenes actualmente se encuentra en crisis, 
estos no sienten gusto por las tradiciones folclóricas representativas de 
su región. La globalización y los cambios culturales del mundo ejercen 
una notoria influencia en su pensamiento y forma de comportarse, par-
ticularmente las tendencias y por decir de alguna manera las modas de 
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otras culturas se están apropiando de la identidad de éstos. Los lega-
dos heredados de nuestros antepasados parecen desvanecerse y corren 
el riesgo de desaparecer con el tiempo. Desde la tradición investigativa 
Mendoza (2006) refiere que la cultura moderna tiene influencia notoria en 
el desarrollo cultural de los jóvenes, cada día surgen nuevas manifestacio-
nes culturales que se alejan de las costumbres y tradiciones arraigadas 
al acervo cultural de la idiosincrasia de una comunidad. La juventud se ve 
envuelta por personajes o ídolos que han sido idealizados por los medios 
de comunicación, situación que los ha llevado a alejarse de las represen-
taciones culturales del lugar en que han crecido, en ocasiones para no 
ser rechazados por sus pares deben apropiar nuevas representaciones 
culturales que van en detrimento de su identidad cultural.

Desde esta perspectiva los centros escolares juegan un papel importan-
te, pues tienen la misiva de propender por dar continuidad al legado y 
tradiciones culturales que han sido heredadas a lo largo del tiempo, es 
así que se debe resignificar las estructuras curriculares e integrar estrate-
gias que permitan salvaguardar todo el acervo cultural de las diferentes 
regiones en las cuales se desarrollan los estudiantes. En relación al papel 
que tiene la escuela en el desarrollo de la identidad cultural Marín Gracia 
(2010) argumenta que es una tarea compleja, dado que existen factores 
externos de las nuevas culturas que trata de arrebatar el legado heredado 
de nuestros ancestros, por tanto, el proceso de desarrollo de la identidad 
cultural como indica Mendo (2016) debe ser abordado como una nego-
ciación a través de la cual los estudiantes lleguen a la comprensión del 
mundo simbólico-cultural creado por el hombre, lo apropien e interioricen 
para desarrollar sentido de pertenencia hacia el lugar en el que habitan.

En este sentido, Rodríguez (2010) afirma que el trabajo que se realice 
desde las aulas escolares para fortalecer la identidad cultural de los es-
tudiantes, debe posibilitar espacios, recursos y estrategias que permitan 
la aprehensión de diferentes aspectos que configuran la cultura, entre 
ellos reconocimiento manifestaciones y tradiciones culturales como la 
arquitectura, la gastronomía, la música y la danza. Respecto a la ex-
periencia educativa los estudiantes participantes desde la aplicación 
de una encuesta de opinión refirieron que el empleo de la multimedia 
educativa como estrategia didáctica, les permitió sentirse motivados y 
dispuestos al desarrollo de las actividades propuestas. Igualmente con-
sideran que es relevante incluir dentro del currículo escolar la educación 
patrimonial como estrategia para reconocer y valorar el legado cultural 
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heredado de nuestros antepasados, a pesar de que han cambiado las 
maneras de comunicación y costumbres entre los adolescentes, con la 
estrategia didáctica estos tomaron conciencia de la importancia de los 
bienes patrimoniales del departamento de Boyacá, reconociendo que 
han sido, son y serán un emblema para la historia de Colombia.

El empleo de las TIC permitió que los estudiantes reconocieran las bon-
dades de los recursos multimedia, dado que interpretaron que estas son 
herramientas que posibilitan conocer aspectos de una región o cultura 
sin necesidad de desplazarse físicamente, además brindan la oportuni-
dad de realizar actividades interactivas que permiten apropiar los cono-
cimientos de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Finalmente, entre las respuestas dadas en la encuesta de opinión los 
estudiantes argumentan que les gustaría continuar conociendo más 
aspectos de la historia y el patrimonio del departamento de Boyacá, 
algunos expresaron el deseo de que la institución educativa cree una 
modalidad de turismo desde la cual quisieran ser agentes intervinientes 
en la conservación y salvaguarda del acervo cultural que representa la 
idiosincrasia de los boyacenses.

Conclusiones

Las conclusiones en este estudio son el resultado del desarrollo del pro-
ceso investigativo, en este sentido se concluye que:

Los conocimientos de los ciudadanos en relación con el patrimonio cul-
tural e histórico de una Nación, y el desarrollo de su identidad cultural 
son la base para la protección y conservación del legado que han dejado 
nuestros antepasados. 

Actualmente en diferentes poblaciones, departamentos y naciones los 
bienes patrimoniales están sometidos a la destrucción por parte de per-
sonas que hacen parte de una comunidad, en ocasiones el daño a estos 
bienes se genera por falta de información y conocimiento de lo que re-
presentan, por esta razón es necesario que desde la escuela se integre 
la educación patrimonial como estrategia que permita salvaguardar la 
historia que ha enmarcado a una cultura, particularmente es necesario 
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generar conciencia en los estudiantes sobre la importancia del patri-
monio cultural, fortalecer su identidad cultural de tal suerte que no se 
pierda este legado y pueda ser difundido a las nuevas generaciones.

En los escenarios educativos se debe resignificar la enseñanza del área 
de Ciencias Sociales dando cabida a la educación patrimonial a través 
de la interdisciplinariedad de las áreas del conocimiento.

En ocasiones en el área de ciencias sociales se trae a colación temas inhe-
rentes al patrimonio histórico y cultural, particularmente en el grado nove-
no en Colombia dentro de la malla curricular se toca el tema de la campaña 
libertadora y es una de las pocas ocasiones donde se hace remembranza 
al Puente de Boyacá, sitio de gran interés para la historia de Colombia, por 
lo cual se evidencia casi una ausencia de temáticas que permitan forta-
lecer la identidad cultural de los estudiantes. Razón por la cual existe un 
vacío de la educación patrimonial dentro del currículo escolar, lo cual pone 
de manifiesto la necesidad de integrar estrategias pedagógicas y didácti-
cas que permitan a los estudiantes apropiar el conocimiento histórico y 
cultural de su región y por ende fortalecer su identidad cultural.

El empleo de las TIC contribuye al fortalecimiento de la identidad cul-
tural de los estudiantes. Con base en el desarrollo de este estudio se 
pudo identificar que el empleo de estas tecnologías permitió fortalecer 
la identidad cultural de los estudiantes de grado noveno, no hace falta 
que éstos se desplacen a los lugares geográficos, pues particularmente 
la multimedia educativa a través de videos, imágenes , sonidos y otros 
recursos permite realizar viajes virtuales con los cuales se puede apro-
piar el conocimiento, es necesario que desde las primeras edades esco-
lares se integren temáticas relacionadas con el patrimonio histórico y 
cultural a través de herramientas como las TIC. 

La experiencia investigativa realizada es relevante y significativa, por tanto, 
puede ser replicada a otros niveles escolares e instituciones educativas.
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Resumen

En la cotidianidad del desarrollo del proceso pedagógico, confluyen al 
interior de las aulas presenciales o virtuales estudiantes y docentes que 
poseen características particulares, las cuales los diferencian del res-
to de la comunidad educativa. Cada uno tiene su propia personalidad, 
que permite que subjetivamente, desde su conocimiento y experiencias 
tenga un manejo de emociones, solución de conflictos y una forma es-
pecífica para comunicarse con los demás. Situación que en algunas 
ocasiones genera confrontaciones, que se sustentan en el desconoci-
miento de las normas de convivencia, lo cual puede afectar sus rela-
ciones interpersonales. Desde esta perspectiva, el estudio presentado 

A Capítulo Nro. 16
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tiene como propósito, posibilitar a los estudiantes de grado séptimo, 
octavo y noveno de educación básica, la apropiación de reglas y nor-
mas consagradas en el manual de convivencia, a través del desarrollo 
de una estrategia tecno pedagógica; dado que su convivencia escolar 
se ha visto alterada por el desconocimiento de la norma educativa. Se 
trata de un estudio de tipo mixto, con enfoque descriptivo y diseño com-
parativo. Con base en la intervención realizada, se pudo concluir que el 
reconocimiento, apropiación y puesta en práctica de las reglas y normas 
de convivencia escolar, permite a los estudiantes y docentes desarrollar 
las actividades académicas en un ambiente de armonía, paz, tolerancia 
y respeto hacia las diferencias de los demás. 

Palabras clave: convivencia escolar, manual de convivencia, relaciones 
interpersonales, TIC.

Appropriation of the rules of the 
coexistence manual using Information and 
Communication Technologies as a didactic 
strategy

Abstract

In the everyday development of the pedagogical process, students and 
teachers who have characteristics come together inside the classroom or 
virtual classrooms, which differentiate them from the rest of the educa-
tional community. Each one has their own personality, which allows sub-
jectively, from their knowledge and experiences, to have a management 
of emotions, conflict resolution and a specific way to communicate with 
others. Situation that sometimes generates confrontations, which are ba-
sed on ignorance of the rules of coexistence, which can affect their inter-
personal relationships. From this perspective, the purpose of the study 
presented is to enable seventh, eighth and ninth grade students of basic 
education, the appropriation of rules and norms enshrined in the coexis-
tence manual, through the development of a techno-pedagogical strategy, 
since their school coexistence has been altered by ignorance of the edu-
cational norm. It is a mixed type study, with a descriptive approach and 
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comparative design. Based on the intervention carried out, it was possible 
to conclude that the recognition, appropriation and implementation of the 
rules and norms of school coexistence, allows students and teachers to 
develop academic activities in an environment of harmony, peace, toleran-
ce, and respect towards differences from others.

Keywords: school coexistence, coexistence manual, interpersonal rela-
tionships, ICT.

Introducción

El ser humano por su naturaleza se cataloga como un agente netamen-
te social, lo cual implica que debe estar en constante interacción con 
los otros. Razón por la cual las relaciones interpersonales de cada in-
dividuo, se orientan desde intereses, aptitudes, y actitudes personales, 
que pueden influir y llevar a que se presente una convivencia positiva o 
negativa. Entendida esta como el acto en el que se deben acatar “reglas 
comunes, contar con mecanismos culturalmente arraigados de autorre-
gulación social, respetar las diferencias y procesarlas para dar cumpli-
miento a los acuerdos establecidos” (Mockus, 2002, p.2).

Desde esta perspectiva, Luna Gutiérrez (2018) sostiene que a la escuela 
le corresponde formar ciudadanos de bien, desde la apropiación y forta-
lecimiento de reglas y normas que permitan a los educandos tener un 
desenvolvimiento adecuado en su entorno social, familiar y escolar, en-
marcado en el respeto por las diferencias, más aún cuando en los esce-
narios modernos educativos se dan situaciones de confrontación como 
el acoso escolar, el ciberbullying, la presencia de acciones violentas, ver-
bales y físicas que amenazan la convivencia y dificultan la interacción en 
ambientes sanos. En palabras de Ortega, Romera y Del Rey (2010) con-
viene subrayar que la globalización y los cambios sociales han influido 
en el comportamiento de los jóvenes, llevándolos a modificar la forma 
de interrelacionarse con los demás. Situación que en ocasiones altera la 
convivencia escolar en los distintos escenarios educativos, los estudian-
tes exteriorizan acciones que se oponen a las normas de convivencia, lo 
cual converge en el quebrantamiento de sus propios derechos y los de 
sus pares, generando a su vez conflictos que limitan el desarrollo y la 
construcción de una convivencia democrática para la vida.
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De acuerdo con los planteamientos de los autores, Lanni (2009) afirma 
que la escuela es el lugar propicio para que el estudiante se eduque y 
aprenda a interrelacionarse con los demás de una manera armónica y 
sana. En este sentido, el estudio presentado buscó contribuir a mejorar 
la convivencia escolar desde la apropiación de las normas y reglas con-
sagradas en el manual de convivencia. Para dar cumplimiento a este 
propósito se propuso una estrategia de aprendizaje innovadora orien-
tada al fortalecimiento del respeto a las diferencias, la dignificación del 
ser humano, la equidad de derechos, la preservación de la integridad 
física y la aprehensión de buenas costumbres y valores éticos por parte 
de los estudiantes. Se empleo el método de investigación mixta, con 
enfoque descriptivo y diseño comparativo, a través del cual se buscó 
estimar la variable conocimientos del manual de convivencia en dos 
momentos del aprendizaje: pretest y post - test. 

Referente conceptual 
El referente conceptual esbozado permite comprender e interpretar el 
objeto de estudio investigado, en este sentido, se amplía el conocimien-
to inherente a la convivencia escolar, Manual de convivencia y relacio-
nes interpersonales en el escenario educativo. 

Convivencia escolar 
El vocablo convivencia escolar tiene su origen en el año 1935, cuando Lewin 
por primera vez investiga sobre las relaciones interpersonales suscitadas 
en las empresas u organizaciones, llevándolo a determinar que en ellas 
inciden diferentes elementos que permiten que el ser humano exteriorice 
conductas para relacionarse con los demás. Con base en el estudio el in-
vestigador traslado esta experiencia al escenario escolar, donde igualmente 
determinó la existencia de patrones similares a los hallados en las organiza-
ciones, estableciendo que docentes y estudiantes realizan acciones que les 
permiten socializar y relacionarse entre ellos, a dichos comportamientos o 
patrones el investigador los denominó “convivencia escolar” 

Los estudios en torno a la convivencia escolar han continuado, es así 
que Wilbur B (1980) indica que esta es el resultado de la interacción so-
cial de los sujetos que confluyen en los centros educativos, la cual se da 
a partir del modelamiento de conductas y comportamientos que tienen 
como finalidad respetar acuerdos, reglas y normas que garanticen la 
consecución de ambientes adecuados para el desarrollo personal. En 
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la década de los noventa es cuando se ratifica el concepto de convi-
vencia escolar, a través del informe expuesto en la UNESCO (1996) por 
Jackes Delors, en el cual queda estipulado que en los centros escolares 
es necesario enseñar a los estudiantes a vivir juntos y que aprender a 
convivir, de tal manera que, a través del intercambio de conocimientos, 
las solidaridad y tolerancia se construya una sociedad más justa. 

Desde los primeros estudios de la convivencia, diversos autores aporta-
ron en la conceptualización de este vocablo, a continuación, se reseñan 
las definiciones mas relevantes: Guzmán et al. (2014) refieren que el 
término convivencia escolar alude a “la práctica de valores sociales la 
tolerancia, la solidaridad, el respeto y justicia” (p. 76). Por su parte Bravo 
y Herrera (2011), sostienen que es un proceso que busca descubrir y 
comprender al otro, aceptando que el marco de referencia vivencial no 
es único ni necesariamente el más adecuado, pero sí valioso, en el que 
el respeto, la valoración de la diversidad y la comunicación adquieren 
un papel fundamental (p. 174). Para Jares (2006) la convivencia escolar 
significa “vivir sobre la base de unos determinados códigos valorativos, 
que caracterizan la cultura interna de la institución educativa” (p. 79).

En síntesis, la convivencia escolar debe orientarse al establecimiento de 
normas que respondan al desarrollo de un ambiente que permita la re-
lación de las personas bajo el derecho de libertad y respeto en sus inte-
racciones, propendiendo por la construcción de relaciones duraderas que 
garanticen un entorno armónico y equilibrado para su desarrollo personal. 

Normativa para la convivencia escolar 
La convivencia escolar desde hace varias décadas se ha regulado por un 
cuerpo de reglas que condicionan el actuar de los sujetos de la educación. 
Ya en la escuela del siglo XIII y XIV como indica Aries (1987 citado por 
Puentes Cruz y Méndez Sativa,2012) se crean mecanismos de disciplina 
para regular la organización escolar. Al respecto Fernández Agis (2009) 
sostiene que las normas disciplinarias antaño se agruparon bajo el nom-
bre de “reglamento escolar” o “libros de disciplina”, su propósito se orientó 
a garantizar los derechos y deberes de docentes y estudiantes, pero espe-
cíficamente a promover la obediencia por parte del educando, para lo cual 
se redactaron en la época normas autoritarias que en cierta medida se 
enmarcaban en un tipo de restricción – castigo y que en algunos centros 
escolares generó cierto nivel de autoritarismo en los docentes.
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Con el devenir del tiempo la aplicación de la normativa que garantizaba 
la convivencia escolar, fue más drástica hacia mediados del siglo XIV y 
parte del siglo XV predominó la reprensión, en alguna medida se garan-
tizaba el cumplimiento de los deberes escolares, pero de cierta manera 
se condicionaba el desarrollo integral del estudiante por el dogmatismo 
imperante. En Colombia esta situación no se dio de manera aislada, los 
casos de reprensión también hicieron eco en los centros educativos de 
la época, tan solo hasta el surgimiento de la Constitución Política de 
1991, emerge nuevos lineamientos para la regulación de la convivencia 
escolar, es así que en el año 1994 con la aparición de la Ley General de 
Educación, y la ley 1098 en 2006 se crea el código del menor, para re-
glamentar el funcionamiento en los planteles educativos, el reglamento 
escolar imperante hasta la fecha se direcciona pedagógicamente como 
manual de convivencia escolar. Chaux, Vargas, Ibarra y Minski (2013) 
sostienen que los cambios en el manual de convivencia se orientan a la 
consecución de un ambiente armónico en el cual los estudiantes pue-
dan relacionarse pacíficamente con los docentes y pares, asimismo, 
facilita herramientas que permiten establecer los derechos y obligacio-
nes de los sujetos de la educación atendiendo a las reglas, normas y 
procedimientos establecidos. 

En síntesis, el manual de convivencia como plantea Martínez y Pérez 
(2005) tiene por función en los centros escolares regular las obligacio-
nes que deben tener directivos, docentes y estudiantes, estipulando 
sanciones de orden pedagógico para quien quebrante las disposiciones 
en el consignadas. Por tanto, su propósito es propender por que los es-
tudiantes, particularmente apropien comportamientos que les permitan 
integrarse en comunidad sin vulnerar los derechos de los demás. 

Relaciones interpersonales
Las relaciones interpersonales se suscitan entre dos o mas sujetos, 
desde los planteamientos de Ruiz (como es citado en Marín García, 
2018) estas se enmarcan en la interacción social, razón por la cual la 
convivencia implícita en ellas, no puede ser impuesta de manera dog-
mática, es preciso que se llegue a acuerdos a través de la comunicación 
argumentada y consensos entre los diferentes agentes que integran la 
comunidad educativa. Así, la cotidianidad en los centros escolares se 
enmarca en las relaciones que acontecen entre los sujetos de la educa-
ción dentro y fuera del aula escolar, presencial o virtual, razón por la cual 
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dichas relaciones se autorregulan por medio del manual de convivencia, 
pues en la cotidianidad escolar, se pueden presentar situaciones que 
alteran y afectan la armonía institucional. 

Vale la pena subrayar que, en la actualidad, la convivencia escolar se ha 
visto alterada y una de las causas se relaciona con el manejo inadecuado 
de las relaciones interpersonales entre docentes – estudiantes, y estos 
últimos con sus pares. Autores como (Gávila, 2011; Gvirtz, Zacarias y 
Abregú, 2011; Muñoz et al., 2014; Sánchez Iñiga y Lindao Ruano,2017) 
argumentan que por los cambios sociales derivados del proceso de glo-
balización y avances tecnológicos los estudiantes tienden a ser menos 
asertivos y empáticos, lo cual confluye en relaciones interpersonales ne-
gativas, que a su vez perturba la convivencia escolar. Desde este escena-
rio es que el manual de convivencia se convierte en una herramienta que 
permite a los directivos docentes y educadores establecer los lineamien-
tos y directrices que tributan hacia una convivencia escolar armónica y 
promuevan buenas formas de comportamiento que a su vez permitan 
fortalecer los lazos fraternos entre los sujetos de la comunidad educativa. 

Método 

El estudio esbozado se enmarca en el método de investigación mixto, 
desde el cual se estimó la variable dependiente conocimientos del ma-
nual de convivencia en dos momentos, pretest / post test, con base en los 
planteamientos de Hernández, Fernández y Baptista (2006) se tiene que 
la integración del método cuantitativo y cualitativo, permite comprender 
e interpretar fenómenos sometidos a estudios desde la cuantificación e 
igualmente la cualificación. En este sentido, este estudio no solamente 
se centró en la estimación cuantitativa de la variable dependiente, sino 
en la interpretación de la misa a través de las opiniones, referentes y ar-
gumentos de los sujetos participantes, razón por la cual se afirma que 
en la investigación mixta los métodos cuantitativo y cualitativo son com-
plementarios. Igualmente se empleó el método descriptivo para detallar 
aspectos inherentes al proceso investigativo. Respecto al diseño inves-
tigativo, este se enmarca en el método comparativo, dado que como se 
ha referido en líneas anteriores se estimó la variable dependiente en dos 
momentos, para posteriormente compararla y contrastar los resultados y 
así formular conclusiones generalizadas a la población objeto de estudio. 
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Participantes 
Como población objeto de estudio, fueron seleccionados los estudian-
tes de grado séptimo, octavo y noveno de educación básica, pertene-
cientes al Colegio Técnico municipal Simón Bolívar, los cuales en total 
suman 105 estudiantes. De esta población se seleccionó una muestra 
representativa aislada de la probabilidad estadística, pues se empleó 
el muestreo por conveniencia para la selección, se establecieron como 
criterios como la disposición de recursos tecnológicos por parte del 
estudiante, estar matriculado en el año escolar 2020 y presentar con-
sentimiento informado para constituir dicha muestra. En este sentido 
la muestra quedó integrada por 36 estudiantes como se muestra en la 
tabla 1.

Tabla 1. Características de los sujetos participantes en el estudio.

Criterio Descripción 
Nivel escolar Grados séptimo, octavo y noveno Educación Básica 

Estudiante Hombres: 17 Mujeres: 19 

Docentes 3 docentes 

Rango de edades 13 a 17 años 

Contexto Urbano

Estrato social 1, 2 y 3

Disposición o 
acceso a las TIC

Bueno: los estudiantes seleccionados cuentan con acceso a 
dispositivos como celular, Tablet o equipos portátiles, asimismo, 

tienen a su disposición conectividad permanente a internet. 

Debido a las condiciones actuales de confinamiento social derivado de 
la pandemia Covid 19, en el estudio se empleó el muestreo por conve-
niencia para dar cumplimiento a los objetivos de estudio formulados y al 
desarrollar de cada una de las fases o etapas del proceso investigativo. 

Hipótesis y variables de estudio 
Tomando como referente el diseño metodológico del estudio, el cual se 
orienta desde la investigación comparativa, se hace necesario estable-
cer hipótesis de estudio, es así que se plantean las siguientes premisas:
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Hipótesis nula
H0: la media de la variable dependiente conocimientos del manual de convi-
vencia, es igual esa media, cuando se emplean las TIC como estrategia de 
enseñanza a cuando se orienta el aprendizaje desde el método tradicional.

En contraste se formula la hipótesis alternativa:

H1: la media de la variable dependiente conocimientos del manual de 
convivencia, es diferente esa media, cuando se emplean las TIC como 
estrategia de enseñanza a cuando se orienta el aprendizaje desde el 
método tradicional.

Asimismo, de acuerdo el tipo de estudio realizado, fueron estimadas 
variables inherentes a la apropiación de la norma escolar, la tabla 2 pre-
senta las variables analizadas en el estudio.

Tabla 2. Operacionalización de variables

Variables Indicadores Preguntas Instrumento 

Dependiente
Conocimien-

to de las 
normas del 
manual de 

convivencia.

Conocimientos de los 
estudiantes inherentes a 

las normas de democracia 
escolar, deberes y dere-

chos, fundamentos legales 
del manual de convivencia 

y debido proceso 

¿Cuál es el conocimiento 
que poseen los estu-
diantes de los grados 

séptimo, octavo y noveno 
de educación básica 

respecto al manual de 
convivencia? 

Pretest / 
Post - test de 

conocimientos 
(cuestionario 
estructurado)
Observación 
Participativa
Encuesta de 

opinión 
Sobre el uso de 
la gamificación 
como estrategia 
de aprendizaje 

Identificación de los debe-
res y derechos escolar

Indepen-
diente

Empleo de 
las TIC

Interviniente
Unidad tecno 
pedagógica 

Actitudes de los estudian-
tes frente al empleo de las 
TIC en el aprendizaje del 
manual de convivencia 

escolar 
Opiniones, reflexiones, 

argumentos respecto al 
empleo de las TIC como 
estrategia de aprendizaje

¿Cuáles son las actitudes 
que muestran los estu-
diantes frente al empleo 
de las TIC como estrate-
gia en el aprendizaje de 

las normas consagradas 
en el manual de convi-

vencia? 
¿Cómo interpretan los 

estudiantes la experien-
cia educativa orientada 

al aprendizaje de las 
normas escolares consa-
gradas en el manual de 

convivencia?

Nota: La tabla muestra en detalle las variables estimadas en el estudio.
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Las variables propuestas se orientan a analizar la apropiación de cono-
cimientos inherentes al manual de convivencia escolar, específicamente 
las normas de democracia escolar, deberes y derechos, fundamentos 
legales y debido proceso. 

Fases del proceso investigativo
El estudio se llevó a cabo en tres fases que permitieron dar cumplimien-
to a los objetivos propuestos.

Fase 1: diagnóstica 
En esta etapa de estudio se aplicó un test de conocimientos sobre las 
normas de democracia escolar, deberes y derechos, fundamentos lega-
les del manual de convivencia y debido proceso, como instrumento se 
empleó el cuestionario de tipo escala de Likert.

Fase 2: intervención 
Con base en los resultados del pretest de conocimientos aplicado a los 
estudiantes participantes, se pudo establecer que sus conocimientos 
sobre el manual de convivencia son bajos, razón por la cual en esta 
etapa de estudio se diseñó e implemento una estrategia didáctica orien-
tada desde el uso de las TIC como herramientas innovadoras para la 
apropiación del conocimiento de la normativa escolar.

Fase 3: comparación
En esta etapa del proceso investigativo se buscó establecer la efecti-
vidad de la estrategia didáctica empleada para la apropiación de las 
normas contempladas en el manual de convivencia, a través de la es-
tadística inferencial se precisó establecer la diferencia de medias de la 
variable dependiente estimada. 

Resultados y discusión 

Los resultados del estudio derivan del cumplimiento de los objetivos 
formulados y el desarrollo de las etapas propuesta en el diseño meto-
dológico. 
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Análisis o diagnóstico 

En esta etapa del estudio para determinar los conocimientos inherentes 
a las temáticas de fundamentos legales del manual de convivencia, de-
mocracia escolar, deberes - derechos y debido proceso, consagrados en 
la norma educativa, se aplicó un test de conocimientos a los estudian-
tes participantes. La técnica utilizada fue el test y como instrumento se 
empleó el cuestionario estructurado, el cual quedo constituido por 20 
ítems y fue evaluado por pares académicos, además se aplicó el coefi-
ciente de confiabilidad alfa de Cronbach para su validación, obteniendo 
un resultado de 0.82 lo cual lo avala como un buen instrumento. 

Los resultados se analizaron con base en la escala valorativa presenta-
da en la tabla 3.

Tabla 3. Escala valorativa prueba pretest: conocimientos del manual de convivencia 
escolar 

Calificación cualitativa Calificación cuantitativa
Bajo 0 a 5.9

Básico 6.0 a 7.9
Alto 8.0 a 9.0

Superior 9.1 a 10.0

Los resultados de esta fase de estudio son los siguientes:

Gráfico 1. Resultados etapa diagnóstica: desempeño obtenido en la prueba pretest
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De acuerdo con la gráfica se evidencia que la totalidad de estudiantes 
se ubica en un nivel bajo de conocimientos relacionados con la norma-
tiva escolar del manual de convivencia, la media de calificaciones de la 
prueba pretest fue de 3.0 en la escala valorativa que va de 0 a 10 puntos. 

Tabla 4. Estadísticos básicos calculados – prueba pretest de conocimientos
inherentes al manual de convivencia escolar 

Estadístico Pretest 
Valid 36

Missing 0

Mean 4.147

Std. Error of Mean 1.178

Median 3.000

Mode 3.000

Std. Deviation 7.065

Shapiro-Wilk 0.263

P-value of Shapiro-Wilk < .001

Range 4.3700

Minimum 1.300

Maximum 4.5000

Se puede establecer que el promedio de calificación que obtuvieron 
los 36 estudiantes en la fase pretest fue de 3.0, la calificación mínima 
fue de 1.30 puntos y la máxima de 4.5, asimismo se evidencia que las 
puntuaciones de la prueba no presentan distribución normal dado que 
P – valor, según la prueba de Shapiro Wilk es 0.001 es decir menor que 
0.005 que es el nivel de significancia. 

Diseño e intervención 
Con base en los resultados de la etapa diagnóstica o de análisis, se co-
rrobora que el conocimiento que poseen los estudiantes de la normativa 
escolar, es básico o elemental, pero no han llegado a la apropiación e in-
terpretación de la norma. Situación que converge en una convivencia es-
colar alterada, la cual a su vez se puede agudizar pues al no tener éstos 
claridad en las implicaciones que tiene el manual de convivencia sobre sus 
conductas pueden cometer actos que van en contravía de las reglas esta-



409

Apropiación de las normas del manual de convivencia a través 
del empleo de las Tecnologías de la Información...

blecidas. Así se identifica la necesidad de crear estrategias, que permitan 
al educando apropiar el conocimiento que se ha establecido en el manual 
de convivencia para regular las relaciones e interacciones que se suscitan 
entre los agentes inmersos en el proceso educativo. Es así como el propó-
sito de este estudio es mejorar el nivel de apropiación de las normativas 
contempladas en el manual de convivencia con énfasis en los temas de 
fundamentos legales, democracia escolar, deberes - derechos del estudian-
te y debido proceso, a través de la implementación de un material didáctico 
con mediación TIC, empleado como herramienta tecnológica para propiciar 
las tareas de difusión, socialización y aplicación de la normativa escolar. 

En este sentido, resulta pertinente fomentar el uso de herramientas didác-
ticas, donde se integre tecnología y pedagogía para el logro de procesos 
formativos transversales como lo es la convivencia escolar. El uso de las 
TIC en la apropiación de las normas de convivencia escolar, dinamiza, 
armoniza y facilita las fases previas de difusión y socialización. Además, 
presenta una gran variedad de recursos tecnológicos que permiten, pre-
sentar casos, hacer simulaciones, consultar y debatir sobre los efectos 
del cumplimiento de normas escolares. Al respecto, la UNESCO (1996) 
indica que uno de los pilares fundamentales de la educación, se debe cen-
trar en el aprender a vivir juntos y también indica que el uso de los recur-
sos tecnológicos no puede estar ajeno a este propósito. En los momentos 
de dificultad como los ocasionados por la pandemia del Covid -19, se ha 
constatado como el uso de las TIC pese a los riesgos existente facilitan la 
intercomunicación, difusión de información e intercambio de saberes. Lo 
cual permite aseverar que más que restringir el uso de los medios tecno-
lógicos, es necesario educar al estudiante para su uso responsable, para 
obtener el mayor beneficio en pro de la convivencia social.

Lo anteriormente expuesto, da cuenta del papel que deben tener las insti-
tuciones educativas en la formación de ciudadanos capaces de utilizar la 
tecnología en bien de la sociedad, con un alto nivel de compromiso por la 
paz y la convivencia, respetuosos de la vida humana y de las demás espe-
cies junto a su compromiso de proteger el medio ambiente y el planeta. 

Todo lo referido se enmarca en el desarrollo de una unidad tecno pedagó-
gica, la cual fue orientada en ocho sesiones de clase, con una intensidad 
horaria de dos horas semanales, en las cuales se enseñó a los estudian-
tes temas inherentes a los fundamentos legales que establecen y regulan 
la convivencia escolar y las directrices que la regulan, democracia escolar 
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desde el énfasis en la participación de los estudiantes en el gobierno es-
colar y los órganos de consulta, asesoría y vigilancia, deberes y derechos 
de los estudiantes, se buscó a través del empleo de recursos multimedia-
les brindar herramientas didácticas para que los estudiantes reconozcan 
que son sujetos con derechos, pero que a su vez también deben dar cum-
plimiento a los deberes que lo acreditan como integrante de una institu-
ción educativa, finalmente se orientó el conocimiento relacionado con el 
debido proceso, es decir la ruta de atención que se debe seguir frente a 
situaciones controversiales las que esté implicado el estudiante. Para el 
desarrollo de la estrategia didáctica, se integraron diversos recursos digi-
tales, entre ellos elementos de tipo audiovisual, presentaciones, material 
bibliográfico que permitió a los estudiantes la apropiación de los temas 
del manual de convivencia ya referidos.

Reflexión 

Con base en la experiencia educativa realizada, se puedo establecer que 
la convivencia escolar es de vital importancia para el desarrollo de re-
laciones interpersonales armónicas, se observó que los estudiantes a 
través del empleo de las TIC encontraron en estas un canal de comunica-
ción para el debate y solución de problemas inherentes a la convivencia 
escolar, situación concordante con los hallazgos del estudio de Cabello 
(2019), en el cual se describe, como las TIC facilitan procesos de difusión 
y socialización de temas de paz y convivencia. También relata como las 
estrategias tecnológicas han estado presente en los cambios sociales y 
culturales acelerando los ritmos de aprendizaje y transformación. Pero 
difiere con algunos apartes del trabajo de Navarro (2019) en los cuales se 
indica que las TIC pueden facilitar la ejecución de faltas cono el acoso y 
otras afines que alteran el ambiente escolar con la presencia de nuevas 
situaciones problemas o agudización de los ya existentes.

En la etapa de análisis de resultados, mediante la estadística inferencial, 
se pudo corroborar que los estudiantes desde el desarrollo de la estrategia 
didáctica tuvieron avances significativos en el conocimiento de los temas 
de convivencia escolar tratados. El porcentaje de desacierto disminuyo y 
por consiguiente los resultados valorativos en conocimiento mejoraron, 
cumpliendo con lo proyectado en el objetivo general de este trabajo. En la 
etapa post-test los resultados de la estimación de la variable dependiente 
fueron superiores a los de la etapa pretest, como se muestra en la figura 2. 
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Gráfico 2. Resultados del desempeño obtenido en la prueba post - test
de los Conocimientos del manual de convivencia escolar 

Desde el cálculo de los estadísticos básicos de la prueba post test, los 
cuales se detallan en la tabla 5, se evidencia que la media de desem-
peño en el test final de conocimientos aplicado a los estudiantes fue 
de 7.5 puntos, el 8.3% de los estudiantes prevaleció en el nivel bajo de 
conocimientos, el 47.2 se ubicó en el nivel básico de conocimientos y 
el 44.5% mejoró ubicándose en un desempeño alto. Los resultados no 
mostraron distribución normal pues P valor < 0.001.

Tabla 5. Conocimientos inherentes al manual de convivencia escolar - post test

Estadístico Post test
Valid 36 

Missing 0 

Mean 9.583 

Std. Error of Mean 2.161 

Median 7.500 

Mode 8.000 

Std. Deviation 12.963 

Shapiro-Wilk 0.212 

P-value of Shapiro-Wilk < .001 

Range 8.0000 

Minimum 5.000 

Maximum 8.5000 
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Con base la prueba Shapiro - Wilk se establece que los resultados de la 
prueba pre test y post test no presentan distribución normal, razón por 
la cual para determinar la diferencia de medias de los datos se precisó 
emplear la prueba paramétrica Wilcoxson, la cual corrobora que los pro-
medios de la calificación de los estudiantes presentan mejoras signifi-
cativas en la fase post test, la diferencia de medias calculada es de 4.5 
puntos como lo muestra el Gráfico 3. Razón por lo cual se evidencia que 
la estrategia didáctica implementada contribuyó en la apropiación con-
ceptual del manual de convivencia escolar por parte de los estudiantes. 

Gráfico 3. Diferencia de medias variable dependiente pretest / post - test de la 
estrategia 

Con base en la estrategia didáctica implementada se identificaron me-
joras significativas en la apropiación de la norma escolar por parte de 
los estudiantes, se identificó que la integración de las TIC como herra-
mienta didáctica en el tratamiento de la convivencia escolar, permitió 
la representación de casos o situaciones de la vida escolar, para ser 
resueltos y a través de la solución consensuada, impartir conocimientos 
sobre los fundamentos legales de la convivencia, democracia escolar, 
deberes derechos y debido proceso especialmente en lo referente a 
faltas e implicaciones. Además, la experiencia educativa se cataloga 
como innovadora, pues resultó efectiva en la adopción de la normativa 
por parte de los estudiantes, lo cual se evidencia en el análisis esta-
dístico comparativo de las pruebas pre y post - test. El programa para 
el Diseño de Recursos Digitales ( NPM - Node Package Manager), se 
considera como un recurso digital que permite socializar la normativa 
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de convivencia escolar de forma interactiva. Por tanto, se deja abierta 
la posibilidad de su uso por parte de la comunidad educativa que quiera 
innovar en la enseñanza de cualquier tema. El programa en mención 
mediante las posibilidades graficas permite realizar presentaciones 
para instruir de forma didáctica cualquier tema. Específicamente en el 
estudio se utilizó para desarrollar historietas sobre lineamientos genera-
les de la convivencia escolar y la manera de aplicarlos en la cotidianidad 
escolar, lo cual motivo y despertó el interés de los estudiantes en la 
apropiación de la norma escolar.

Atendiendo a estas consideraciones, se tiene el uso de las TIC en el 
manejo de un tema crucial como es la necesidad de vivir juntos en paz 
y armonía dentro de la escuela y proyectarnos hacia un entorno social 
de paz, es tarea de los sujetos implicados en el proceso educativo, el 
docente desde su carácter de innovador debe buscar estrategias y re-
cursos que motiven el aprendizaje de los estudiantes y permitan que 
apropie el conocimiento, para el caso particular la enseñanza del ma-
nual de convivencia escolar exige el empleo de recursos didácticos que 
dinamicen el proceso de aprendizaje, en este sentido las TIC se consti-
tuyen en herramientas que pueden contribuir en este propósito.

Conclusiones

El cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de cada una de las eta-
pas del proceso metodológico con sus respectivos resultados nos lleva 
a concluir:

Los resultados estadísticos demuestran que los estudiantes descono-
cen temas fundamentales para la convivencia como: los fundamentos 
legales de los manuales, la democracia escolar, los deberes - derechos y 
el debido proceso. En la prueba diagnóstica aplicada en la fase pretest, 
por medio de la evaluación de 20 ítems inherentes a la norma escolar, 
se identificó que el conocimiento de los estudiantes se ubicó en un nivel 
bajo, pues el promedio de desempeño en la prueba fue de 3.0 en la es-
cala de 0 a 10 puntos. Dicho desconocimiento de la norma lleva a tomar 
medidas no asertivas en la resolución de los problemas escolares y a 
abordar procedimientos inadecuados en el tratamiento de Éstos. Por 
ello se identifica la necesidad de socializar y apropiar la normativa es-
colar con toda la comunidad educativa (Romero, Aguilar, y Rocio, 2016).
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Los problemas de violencia escolar en gran parte se originan por el desco-
nocimiento de la normatividad escolar consagrada en el manual de con-
vivencia. Con base en el proceso investigativo se pudo establecer que la 
mayoría de los estudiantes participantes en el estudio tienen un bajo nivel 
de conocimiento sobre el contenido y legalidad del manual de convivencia, 
por ende, la infracción a la normativa escolar es frecuente. Si los manuales 
de convivencia no se socializan y aplican de manera coherente, estos no 
son acatados por los estudiantes y la convivencia escolar se altera de for-
ma negativa, es decir la norma no se legitima, por tanto, se ve afectada la 
convivencia escolar en la comunidad educativa (Castro, 2018). 

El desconocimiento del manual de convivencia escolar limita la partici-
pación de los estudiantes en el gobierno escolar, situación que a su vez 
no contribuye en el desarrollo de competencias ciudadanas y habilidades 
sociales. Los estudiantes y padres de familia por desconocimiento de la 
norma escolar, específicamente la participación en el gobierno escolar 
demuestra poco interés en participar en actividades de esta naturaleza, 
en ocasiones buscan evasivas para no asistir a los escenarios donde de 
consensua la normatividad escolar. Pese a los espacios que genera la 
institución para la elaboración, difusión y socialización de la normativa es-
colar para la convivencia, la participación es escaza y siempre los pocos 
asistentes son los mismos, los cuales se desmotivan y terminan no vol-
viendo a los eventos. En este sentido el empleo de la TIC puede posibilitar 
la participación de la comunidad en tareas de socialización y apropiación 
de las normas escolares (Ochoa y Perez, 2019).

La mediación TIC, integradas a la didáctica, demuestra ser efectiva en la 
difusión, socialización y apropiación de las normas de convivencia es-
colar, por su novedad, accesibilidad y disponibilidad para la aprehensión 
de conocimientos. Al realizar el análisis comparativo de la prueba diag-
nóstica con la prueba final después de la implementación del programa 
multimedia, se pudo establecer la existencia de cambios significativos 
en la apropiación de la normativa consagrada en el manual de conviven-
cia, el promedio de desempeño de los estudiantes en la fase diagnósti-
ca fue de 3.0, tras el desarrollo de la estrategia de intervención mejoró 
significativamente a 7.5 en la escala valorativa de 0 a 10, lo cual indica 
que se pasó de un nivel bajo a un nivel alto. Lo cual lleva a reconocer que 
el uso didáctico de las TIC es efectivo en la socialización y apropiación 
de proyectos transversales del proceso educativo como la convivencia 
escolar, pues estas tecnologías posibilitan el desarrollo de competen-
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cias sociales, aun en situaciones y espacios de dificultad sociopolítica 
y momentos críticos como la pandemia derivada del Covid – 19, en la 
cual por el confinamiento social los estudiantes aprenden de manera 
virtual, por tanto el empleo de estos recursos digitales se constituyen 
en un recurso didáctico que permiten la apropiación del conocimiento.

Finalmente, desde los resultados emergentes en el estudio, se deduce 
que para mantener una convivencia escolar pacífica y armoniaca, es ne-
cesario que los agentes del proceso educativo, conozcan las normas y 
disposiciones que regulan las relaciones que se suscitan en los centros 
educativos, es preciso que se forme al estudiante en este conocimiento 
desde la reflexión y análisis, más que el castigo o la censura.
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Resumen

El presente capítulo como ponencia tiene como propósito presentar un 
avance del proyecto de investigación matriz denominado Evaluación de 
los Sistemas y Herramientas de Detección Precoz de los Trastornos del 
Espectro Autista: Aplicación de los Modelos sobre Población Ecuatoria-
na. En el estudio, se administró una encuesta a los padres de familia del 
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Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV), Consolata, de la Fundación Huerto 
de los Olivos sobre los signos de alerta del TEA en sus hijos, con la 
finalidad de poder brindar herramientas de detección y reconocimiento 
oportuno del Trastornos del Espectro Autista en los niños y niñas de 2 a 
36 meses, para una mejora significativa a la calidad de vida, posterior-
mente se desarrollaron cinco talleres con información según lo diagnos-
ticado en la encuesta y estrategias que facilitan el acompañamiento del 
menor con TEA. Los resultados obtenidos demuestran que los padres de 
familia considerados dentro del proyecto, tenían claros ciertos aspectos 
dentro de los criterios de evaluación como normales o no normales, 
con respecto al desarrollo de sus hijos, sin embargo al profundizar en 
temas relacionados con el TEA, en los talleres desarrollados, los padres 
pudieron entender los procesos normales que deberían verse en el de-
sarrollo de sus hijos y posteriormente con la retroalimentación, se pudo 
comprobar que su nivel de conocimiento aumentó considerablemente 
sobre los signos de alerta más conocidos por todos los participantes.

Palabras claves: detección precoz, nivel conocimiento, padres, TEA

An advance on the levels of knowledge in 
parents for the detection of children with 
Autism Spectrum Disorders in Ecuador

Abstract

The purpose of this chapter as a presentation is to present a preview of 
the matrix research project called Evaluation of Systems and Tools for 
Early Detection of Autism Spectrum Disorders: Application of Models 
on the Ecuadorian Population. In the study, a survey was administered 
to the parents of the Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV), Consolata, of 
the Huerto de los Olivos Foundation about the warning signs of TEA in 
their children, in order to be able to provide tools detection and timely 
recognition of Autism Spectrum Disorders in boys and girls from 2 to 
36 months, for a significant improvement in quality of life, subsequently 
five workshops were developed with information as diagnosed in the 
survey and strategies that facilitate follow-up of the minor with TEA. The 
results obtained show that the parents considered within the project, 
were clear about certain aspects within the evaluation criteria as normal 
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or not normal, with respect to the development of their children, howe-
ver when delving into issues related to TEA, in In the workshops develo-
ped, parents were able to understand the normal processes that should 
be seen in the development of their children and later, with the feedback, 
it was found that their level of knowledge increased considerably on the 
warning signs best known by all the participants.

Keywords: early detection, knowledge level, parents, TEA 

Introducción

En diversidad de literatura científica, existe un extenso debate e investiga-
ciones acerca de la detección temprana de los niños y niñas con el Tras-
torno del Especto Autista (TEA), de acuerdo a la mayoría de los autores 
e investigadores una intervención temprana y apropiada puede ayudar a 
mejorar algunos aspectos entre los que se puede mencionar la elevación 
del Coeficiente Intelectual (CI), la mejora de las conductas sociales y mejor 
afrontamiento a las dificultades, lo que proporcionaría y facilitaría la inclu-
sión social, con los respectivos apoyos de especialistas que se ameriten. 

En la búsqueda de cumplir con uno de los objetivos del proyecto matriz 
Evaluación de los Sistemas y Herramientas de Detección Precoz de los 
Trastornos del Espectro Autista: Aplicación de los Modelos sobre Pobla-
ción Ecuatoriana. La investigación se orientó a rediseñar y aplicar un cues-
tionario con varios ítemes relacionados a los signos de alertas propios de 
las edades comprendidas entre los 02 y 36 meses de edad, las cuales 
fueron escogidas del Manual para la Aplicación de la Prueba Evaluación 
del Desarrollo Infantil con las siglas EDI, adaptándolas a las necesidades 
de la investigación, considerando los criterios de selección: concretas, fá-
ciles de entender, lenguaje claro, sencillo y de fácil aplicación.

El capítulo está desarrollado con los resultados de la metodología apli-
cada, como un primer avance con la identificación de las variables: nivel 
de conocimiento y participación de los padres de familia, objetivo: iden-
tificar el nivel de conocimiento en los padres con hijos TEA, la población 
y muestra en estudio, método, técnica e instrumento aplicado y las re-
presentaciones gráficas en barras de las respuestas por parte de los pa-
dres de familia. Finalmente se develan las conclusiones de acuerdo con 
los objetivos trazados para este avance en el desarrollo del proyecto.
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El camino recorrido en la metodología
En este capítulo como avance de investigación se utilizó la metodología 
bajo el paradigma epistemológico racional cuantitativo, con el método 
descriptivo, tal como lo define Hernández et al, (2016):

Investigaciones que buscan especificar las propiedades caracterís-
ticas y perfiles de personas grupos comunidades o cualquier otro 
fenómeno que deba ser sometido a un análisis es decir que única-
mente pretende medir o recoger la información de manera indepen-
diente o conjunta sobre las variables a las que se refiere (pág. 90).

En el mismo orden de ideas, se trabajó con un diseño de investigación 
no experimental, de tipo transversal definido por el equipo de autores re-
presentados con Hernández et al, (2016), como estudios que se realizan 
sin la manipulación deliberada de variables y en la que sólo se pueden 
observar los fenómenos en su ambiente natural para luego ser analiza-
dos; mientras que el diseño transversal descriptivo hace mención a la in-
dagación de la incidencia de modalidades categorías o niveles de una o 
más variables sobre la población en estudio. En este sentido, se estable-
ció para este proyecto de avance un periodo determinado de ejecución 
para su recorrido metodológico, el cual se desarrolló durante el primer 
trimestre del año lectivo comprendido entre los meses enero, febrero y 
marzo 2021, con los estudiantes en proceso de formación en la carrera 
como psicólogos con las asignaturas: fundamentos de psicobiología y 
psicología del desarrollo de la infancia pertenecientes a la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Guayaquil. 

Al respecto, los estudiantes realizaron en su práctica de investigación, 
una evaluación inicial que buscó medir el conocimiento que poseen los 
padres con respecto a la detección temprana del TEA en sus hijos, pos-
teriormente al diagnóstico, se dictaron talleres sobre lo que compete 
a la detección temprana del TEA y al finalizarlos se realizó una retroa-
limentación que permitió evaluar si su conocimiento ante las señales 
de detección de TEA había variado. La evaluación tuvo como objetivo 
identificar el nivel de conocimiento en los padres con hijos TEA, y es-
tructurada por varias preguntas extraídas de una revisión exhaustiva de 
la bibliografía existente y del Manual para la Aplicación de la Prueba 
Evaluación del Desarrollo Infantil con las siglas EDI, luego hubo una se-
lección y adaptación a las necesidades de la investigación, las cuales 
permitieron identificar el nivel de conocimiento orientados a los signos 
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de alerta acorde a la edad cronológica del niño/a. Estas preguntas fue-
ron consultadas de manera online, utilizando la plataforma de Google 
con la aplicación denominada Google Forms, las mismas tenían dos 
criterios de evaluación, de carácter electivo entre “Normal” y “No es Nor-
mal”. Ver tabla 1. Preguntas del cuestionario virtual

Tabla 1. Preguntas del cuestionario virtual

El niño o niña:
1 No da respuesta de contacto visual, cuando lo llaman por el nombre, para usted es:
2 Carece de contacto visual cuando le habla o realiza algún juego con él, para usted es:
3 Mantiene la mirada fija y no realiza ningún tipo de comunicación, para usted es:
4 Presenta ausencia de dolor, para usted es:

5 Presenta llanto difícil de interpretar, rabietas sin motivo aparente y movimientos 
descontrolados, para usted es:

6 Presenta dificultad para acomodar su cuerpo cuando las personas lo toman en sus 
brazos, para usted es:

7 Presenta Balbuceo (mezclar diferentes sonidos (ba de da)) sin motivos, gritos no 
controlados con sonidos difícil de imitar o interpretar con un adulto, para usted es:

8 No presenta interés cuando escucha un sonido familiar, padre, madre, música u otros 
sonidos, para usted es:

9 Presenta ausencia de interés durante juegos o actividades, dando a entender que no le 
gustan, para usted es 

10 Presenta ausencia de atención durante los juegos o actividades sociales, para usted es:

11 Demuestra que no disfruta de las actividades familiares, con otros adultos, niños u 
objetos, sin motivo aparente, para usted es:

12 En ocasiones presenta silencio y ausencia de balbuceo (mezclar diferentes sonidos 
(ba de da)), para usted es:

13 Carece de expresividad, o no usa gestos para comunicarse, para usted es:

14 Carece de expresividad emocional, alegría, tristeza, ira, miedo, asco, sorpresa, para 
usted es:

15 Realiza movimientos de la lengua dentro de la boca, puños muy cerrados, muecas con 
la cara, aleteo, etc., para usted es:

16 Realiza algún movimiento, gesto o balbuceo para indicar que tiene interés hacia un 
juguete u objeto, para usted es:

17 Muestra poco interés para realizar actividades con juguetes u objetos:
18 Le molesta los cambios de todo tipo, para usted es:

19 Sonríe y mantiene la sonrisa por largo tiempo y no demuestra interés en actividades o 
juegos, para usted es:

Fuente: tomado y adaptado del Manual para la Aplicación de la Prueba Evaluación 
del Desarrollo Infantil
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En este orden de ideas, por parte del equipo de estudiantes como inves-
tigadores y tutores del proyecto se consideraron como definitivas estas 
preguntas, al acordar que la presencia de algunas de las conductas en 
los niños con autismo es generada por la incapacidad de entender qué 
es lo que está sucediendo a su alrededor, el llanto incontrolado, los gri-
tos y los berrinches, se convierten en su forma de comunicación. Su 
conducta es la manera de decir que algo está pasando y la forma en la 
que el padre de familia puede detectar alguna situación a tiempo.

Población y muestra

La población estuvo conformada por la Fundación Huertos de Olivos, 
cuenta con 14 centros que están ubicados en Flor de Bastión y Mon-
te Sinaí, los espacios donde funcionan los CIBV (guarderías), incluido 
el Centro Desarrollo Infantil (CDI) Consolata, los cuales son alquilados 
o prestados, donde se necesitan la participación de las familias en la 
autogestión comunitaria que realizan con la comunidad. Este proceso 
busca mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas, familia y co-
munidad, mediante el establecimiento de compromisos, teniendo como 
base fundamental el enfoque de derechos; donde los pobladores y de-
más actores sociales gradualmente van propiciando acciones que be-
nefician el desarrollo integral de los niños de 1 a 3 años. Se utilizó como 
criterios de inclusión, a familias usuarios de la Fundación Huerto de los 
Olivos, con niños de entre 02 y 36 meses de edad. Para el desarrollo de 
la investigación fueron identificadas 25 familias del CDI Consolata que 
cumplían con el criterio, por tanto, el tamaño muestral (Hedayat y Sinha, 
1991) propuesto de la investigación fue: 

Dónde: 
N: Total de la población
Za: 1.962 con el nivel de confianza es del 95 %
p: frecuencia esperada del factor a estudiar
q: 1- p
d: precisión o error permitido
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Muestra del estudio
Para la selección de la muestra acorde a lo expuesto anteriormente, se uti-
lizó la fórmula para el cálculo del tamaño en una población finita (menor a 
100.000 datos), obteniendo como resultado una muestra total de 19 familias.

Técnicas e instrumentos
La técnica de análisis utilizada fue de tipo descriptivo, la cual permitió 
narrar los hechos tal cual como fueron presentados por los encuesta-
dos. Al respecto para desarrollar la investigación, se creó un instrumento 
en función al objetivo planteado, se seleccionaron los ítems que tenían 
relación directa con los indicadores de análisis y posteriormente se ge-
neró una primera versión, tomando en cuenta las características que 
proponen González et al (2017), las cuales son: a) Orden de dificultad, 
de lo simple a lo complejo, b) Preguntas concretas, para evitar la ambi-
güedad, c) Preguntas fáciles de entender y d) Lenguaje claro y sencillo. 
Una vez elaborado el cuestionario se sometió a la validez de expertos en 
el tema y de acuerdo con la metodología de González et al (2017), son 
los profesionales los que revisan la coherencia, redacción y el enfoque 
de las preguntas generadas. Acto seguido, se diseñó y aplicó la versión 
final del instrumento, luego se desarrollaron cinco talleres, entre el 22 y 
el 26 de febrero, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: Ver 
tabla 2. Talleres para Padres. Finalizado el desarrollo de los talleres, a 
manera de retroalimentación, se volvió aplicar el instrumento con las 
mismas preguntas para poder comparar el nivel de conocimiento inicial 
de los padres antes de los talleres y el nivel de conocimiento posterior a 
los talleres, para verificar el logro del objetivo del diseño de los talleres.

Fecha Actividad Tema

Día uno 
22/02/21

Taller para 
padres

Presentación e introducción del proyecto
“Implementación de un modelo de detección temprana de 
riesgo de trastorno del espectro autista en los programas 
del MIESS (CNH-CIBV)”

Día dos 
23/02/21

Taller para 
padres

Definición y reconocimientos de los hitos del desarrollo de 
0 a 36 meses

Día tres 
24/02/21

Taller para 
padres

Definición y reconocimiento de las áreas del desarrollo de 
0 a 36 meses

Día cuatro 
25/02/21

Taller para 
padres

Definición y reconocimiento de los signos de alerta y alarma 
en el desarrollo de 0 a 36 meses

Día cinco 
26/02/21

Taller para 
padres

Definición y características de los trastornos del neurodesa-
rrollo de 0 a 36 meses
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Análisis y discusión de resultados 
Se hace necesario resaltar que el conocimiento previo de los padres de 
familias pertenecientes a el CIBV, Consolata, era de acuerdo con las tra-
diciones familiares, o hechos cercanos, expresaron no haber participa-
do en alguna capacitación relacionada con la detección del TEA en sus 
hijos, por eso es importante resaltar que sus respuestas al cuestionario 
inicial fueron acorde a sus prácticas de crianza. Las preguntas 1, 2 y 3, 
fueron orientadas al indicador contacto visual

Gráfico 1. El niño/a no da respuesta de contacto visual, cuando lo llaman
por el nombre

En el Gráfico 1, con la pregunta 1 “El niño/a no da respuesta de contacto 
visual, cuando lo llaman por el nombre, para usted es”, como respuestas 
18 padres, que representan el 94,74% de la muestra, consideraron que 
esta actitud no es normal, mientras que un padre, el 5,26%, lo consideró 
como normal, esta pregunta fue apreciada por ser una pauta para la 
detección de TEA, que según Larbán (2012), es la ausencia de comu-
nicación no verbal, tales como el contacto visual, el cual normalmente 
está ausente en situación de TEA. 

En el Gráfico 2, con la pregunta 2: “El niño/a carece de contacto visual 
cuando le habla o realiza algún juego con él, para usted es”, 17 padres, 
que representan el 89,48% de la muestra, consideraron que esta actitud 
no es normal, mientras que solo dos padres, el 10,52%, lo cree como 
normal, al respecto, se menciona que se debe reflexionar como aspecto 
importante el déficit en aspectos pragmáticos del lenguaje que pueden 
presentar los niños (Soto, 2007).
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Gráfico 2. El niño/a carece de contacto visual cuando le habla o realiza
algún juego con él 

En el Gráfico 3, con la pregunta 3 “El niño/a mantiene la mirada fija y no rea-
liza ningún tipo de comunicación, para usted es”, 18 padres consideraron 
que esta actitud no es normal, mientras que un padre, lo vio como normal, 
es decir que para el 94,74% de la muestra la falta de contacto visual no es 
una característica normal en el niño, mientras que el 5,26 % no le parece 
una actitud a ser estimada. Busquets et al. (2018), mencionan que a partir 
de los 2 meses una manifestación clínica es la mirada fija y poco modula-
da que no combina cambios sutiles con otro tipo de comunicación. 

Gráfico 3. El niño/a mantiene la mirada fija y no realiza ningún tipo de comunicación

En el Gráfico 4, sobre la pregunta 4, la cual fue orientada sobre el procesa-
miento sensorial, esta fue planteada de la siguiente forma: “El niño/a presenta 
ausencia de dolor, para usted es”, al respecto, 17 padres, consideraron que 
esta actitud no es normal, mientras que dos padres lo vieron como normal; lo 
que quiere decir que el 89,48% de la muestra cree que no es normal la ausen-
cia de dolor, mientras que el 10,52%, lo consideró como una actitud normal 
para un menor de edad. Se debe mencionar que una de las manifestaciones 
clínicas del TEA, a partir de los dos meses es el procesamiento sensorial y 
una de las manifestaciones, tomadas como defecto es la hipersensibilidad a 
estímulos, que se presenta con la ausencia de dolor (Busquets, y otros, 2018). 
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Gráfico 4. El niño/a presenta ausencia de dolor

En el Gráfico 5, con la pregunta 5, la cual fue orientada a la reacción del 
bebe a su entorno, los porcentajes de respuesta a que “El niño/a presenta 
llanto difícil de interpretar, rabietas sin motivo aparente y movimientos 
descontrolados, para usted es”, son diferentes a los anteriores cuestiona-
mientos, el 73,68% de los consultados, consideró que esta actitud no es 
normal, pero al porcentaje de los que lo vieron como normal aumenta a 
un 26,32%. La reacción al entorno, debe ser considerada como una señal 
de alarma, ya existe una que alteración en la capacidad de regulación del 
arousal, que se presenta a partir de los 2 meses con un exceso de llan-
to difícil de interpretar, rabietas sin motivo aparente e inquietud motriz, 
en otras palabras, reacciones emocionales intensas y difíciles de calmar 
(Busquets, y otros, 2018).

Gráfico 5. El niño/a presenta llanto difícil de interpretar, rabietas sin motivo
aparente y movimientos descontrolados 

En el Gráfico 6, de la pregunta 6, relacionada a las dificultades motoras, 
que le presentan al niño dificultad para entender su propio cuerpo, se desa-
rrolló la pregunta: “El niño/a presenta dificultad para acomodar su cuerpo 
cuando las personas lo toman en sus brazos, para usted es”, los porcen-
tajes difieren con preguntas anteriores, las cuales el 52,63%, es decir 10 
padres, no consideraron normal el no poder interpretar el llanto del niño, 
mientras que 9 encuestados, el 47,37% si lo vieron normal. La Hipotonía o 
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hipertonía, es la dificultad para ajustarse al cuerpo de la persona que lo cui-
da, esta manifestación clínica se puede dar a partir de los 4 meses, él bebe 
tiene dificultades para entender su propio cuerpo (Busquets, y otros, 2018). 

Gráfico 6. El niño/a presenta dificultad para acomodar su cuerpo cuando
las personas lo toman en sus brazos

En el Gráfico 7, los porcentajes de respuesta en cuanto a las pregunta 7, 
relacionada con la comunicación y balbuceo, “El niño/a presenta Balbu-
ceo (mezclar diferentes sonidos (ba de da) sin motivos, gritos no con-
trolados con sonidos difícil de imitar o interpretar con un adulto, para 
usted es:”, el 68,42% de los consultados, consideraron que esta actitud 
no es normal, mientras que el porcentaje de los que vieron que si es 
normal representa un 31,58%. Busquets et al. (2018), mencionan que, a 
partir de los 4 meses, los problemas de lenguaje se dan con manifesta-
ciones clínicas, tales como balbuceo constante no dirigido y alteracio-
nes cualitativas de las emisiones vocales. Ver Figura 7

Gráfico 7. El niño/a presenta Balbuceo

En el Gráfico 8, con la pregunta 8 “El niño/a no presenta interés cuando 
escucha un sonido familiar, padre, madre, música u otros sonidos, para 
usted es”, 18 padres, que representan el 94,74% de la muestra, conside-
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ró que esta actitud no es normal, mientras que un padre, el 5,26%, lo vio 
como normal. La respuesta al nombre con ausencia de contacto ocular 
con el adulto, cuando este le llama por el nombre o cuando lo hace es de 
forma inconsistente o mira solamente después de una vocalización que 
le resulte interesante o familiar, es una de las manifestaciones clínicas 
del TEA, que puede ser detectada por los padres, en los primeros 12 
meses (Busquets, y otros, 2018). 

Gráfico 8. El niño/a no presenta interés cuando escucha un sonido familiar, padre, 
madre, música u otros sonidos 

En el Gráfico 9, de la pregunta 9, relacionada a la atención conjunta “El 
niño/a presenta ausencia de interés durante juegos o actividades, dan-
do a entender que no le gustan, para usted es”, 17 padres, que represen-
tan el 89,48% de la muestra, consideró que esta actitud no es normal, 
mientras que dos padres, el 10,52%, lo vio como normal la ausencia de 
iniciación y/o respuesta espontánea de atención conjunta para dirigir la 
atención del otro hacia un objeto que está fuera del alcance del niño/a, 
es una de las señales de alarma que deben distinguir los padres. 

Gráfico 9. El niño/a presenta ausencia de interés durante juegos o actividades, 
dando a entender que no le gustan
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Mientras que en el Gráfico 10, de la pregunta 10 “El niño/a presenta 
ausencia de atención durante los juegos o actividades sociales, para 
usted es”, 17 padres, consideraron que esta actitud no es normal, mien-
tras que dos padres lo vieron como normal; quiere decir que el 89,48% 
de la muestra cree que el no comunicarse ni mantener la mirada con 
quien le habla, mientras que el 10,52%, lo considera como una actitud 
normal para un menor de edad. Busquets et al. (2018), mencionan que 
la ausencia de interacción lúdica que nos hace sentir que disfrutamos, 
es una manifestación clínica que debe alertar a los padres. 

Gráfico 10. El niño/a presenta ausencia de atención durante los juegos
o actividades sociales 

En el Gráfico 11, con la pregunta 11, enfocada a la comunicación o en 
este caso ausencia de ella, fue planteada de la siguiente forma: el ni-
ño/a en ocasiones presenta silencio y ausencia de balbuceo (mezclar 
diferentes sonidos (ba de da), para usted es, las respuestas fueron de 
17 padres, que representan el 89,48% de la muestra, considera que esta 
actitud no es normal, mientras que dos padres, el 10,52%, lo considera 
como normal. Ver Figura 11

Gráfico 11. el niño/a en ocasiones presenta silencio y ausencia de balbuceo
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En el Gráfico 12, con la pregunta 12, relacionada a la interacción con otros 
“El niño/a demuestra que no disfruta de las actividades familiares, con otros 
adultos, niños u objetos, sin motivo aparente, para usted es:”, 16 padres, que 
representan el 84,21% de la muestra, consideraron que esta actitud no es 
normal, mientras que dos padres, el 15,79%, lo vieron como normal, Busquets 
(Busquets, y otros, 2018) señala que dentro de los signos de alarma están el 
exceso de iniciaciones constantes de la relación además de que los niños 
muestran poco o ningún disfrute en la interacción con el otro. Ver Figura 12

Gráfico 12. El niño/a demuestra que no disfruta de las actividades familiares, con 
otros adultos, niños u objetos, sin motivo aparente

En el Gráfico 13, siguiendo la línea de las preguntas 13 y 14, relacionadas 
a la interacción con otros “El niño/a carece de expresividad, o no usa ges-
tos para comunicarse, para usted es:” y “El niño/a carece de expresividad 
emocional, alegría, tristeza, ira, miedo, asco, sorpresa, para usted es:”, en 
ambas preguntas 18 padres, que representan el 94,74% de la muestra, 
consideraron que esta actitud no es normal, mientras que un padre, el 
5,26%, lo vio como normal, es también un defecto a mencionar es la au-
sencia de inicio y/o respuesta a la relación (Busquets, y otros, 2018).

Gráfico 13. El niño/a carece de expresividad, o no usa gestos para comunicarse y 
carece de expresividad emocional, alegría, tristeza, ira, miedo, asco, sorpresa
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En el Gráfico 14, con la pregunta 15, enfocada a la auto sensorialidad, se 
consultó a los padres “El niño/a realiza movimientos de la lengua dentro 
de la boca, puños muy cerrados, muecas con la cara, aleteo, etc., para 
usted es:” 15 padres mencionaron que no es una conducta normal, lo 
que representó un 78,95% de los muestreados, mientras que los 21,05% 
restantes lo consideró una acción normal, los autores mencionan que 
los manierismos (movimientos peculiares sin una función clara), a dife-
rencia de los niños/as con un desarrollo normo típico, son conductas al 
servicio de la desconexión (Busquets, y otros, 2018).

Gráfico 14. El niño/a realiza movimientos de la lengua dentro de la boca, puños 
muy cerrados, muecas con la cara, aleteo,

En el Gráfico 15, con la pregunta 16, que menciona “El niño/a realiza 
algún movimiento, gesto o balbuceo para indicar que tiene interés hacia 
un juguete u objeto, para usted es:” las respuesta obtenidas fueron 12 
padres, que representaron el 63,16% no lo consideraron normal, mien-
tras que 7 padres, el 37,84%, lo vieron normal, los autores mencionan 
que dentro de esos signos de alarma se debe entender, la preferencia 
por contingencias perfectas, es decir, juegos siempre iguales, sin cam-
bios, conductas repetitivas y con poca variabilidad. 

Gráfico 15. El niño/a realiza algún movimiento, gesto o balbuceo para indicar que 
tiene interés hacia un juguete u objeto
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En el Gráfico 16, con la pregunta 17, enfocada a la interacción, se con-
sultó a los padres “El niño/a muestra poco interés para realizar activi-
dades con juguetes u objetos:” 15 padres mencionaron que no es una 
conducta normal, lo que representa un 78,95% de los muestreados, 
mientras que los 21,05% restantes lo consideraron una acción normal, 
y en la pregunta 18, “El niño/a le molesta los cambios de todo tipo, para 
usted es:” las respuestas fueron 9 padres que consideraron que no es 
normal (42,37%) y 10 que lo vieron como normal (52,63%), si bien las 
respuestas fueron muy diversas entre sí, hay que mencionar que los au-
tores indican que la ausencia de interacción lúdica que nos hace sentir 
que disfrutamos además del constante esfuerzo para buscar la relación 
que provoca angustia, cansancio y desánimo, todos estos son signos 
que el padre debe considerar como señales de alarma, para el niño, la 
interacción puede ser agradable a veces, pero no sostenida (Busquets, 
y otros, 2018). 

Gráfico 16. El niño/a muestra poco interés para realizar actividades
con juguetes u objetos

En el Gráfico 17, en cuanto a corresponder gestos, en este caso las son-
risas, en la pregunta 19 se planteó 19 “El niño/a sonríe y mantiene la 
sonrisa por largo tiempo y no demuestra interés en actividades o jue-
gos, para usted es”: las respuestas fueron de 17 padres, que represen-
tan el 89,48% de la muestra, considera que esta actitud no es normal, 
mientras que dos padres, el 10,52%, lo considera como normal. 
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Gráfico 17. El niño/a sonríe y mantiene la sonrisa por largo tiempo y no demuestra 
interés en actividades o juegos

En el Gráfico 18, con la representación de los datos obtenidos en la pre-
gunta 19, 17 padres encuestados opinaron como que no es normal y 
solo dos consideraron como normal que el niño/a sonríe y mantiene la 
sonrisa por largo tiempo y no demuestra interés en actividades o juegos 
y según los autores, opinan que tanto el exceso: sonrisa postiza, con-
gelada y fija que no responde a la interacción social, como el hecho de 
que la sonrisa que únicamente se da como un acto reflejo y/o está pro-
vocada por una estimulación motriz o sensorial, por ejemplo: cosquillas, 
debe ser señal de alarma para los padres. 

Gráfico 18. El niño/a sonríe y mantiene la sonrisa por largo tiempo y no demuestra 
interés en actividades o juegos

En la segunda fase de la investigación y en función a los resultados 
cuantitativos se planificaron y desarrollaron 05 talleres, dirigidos a las 
familias seleccionadas, facilitados por estudiantes de la carrera psico-
logía de la Universidad de Guayaquil, se hace necesario mencionar que 
todas las actividades son parte del proyecto matriz ¨Evaluación de los 
Sistemas y Herramientas de Detección Precoz de los Trastornos del Es-
pectro Autista: aplicación de los modelos sobre población ecuatoriana. 
Para la realización del avance del estudio se viabilizó con el subproyec-
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to “Implementación de un modelo de detección temprana de riesgo de 
trastorno del espectro autista en los programas del MIESS (CNH-CIBV)”.

Los temas tratados durante cinco días de talleres fueron: 1. Presenta-
ción e introducción del proyecto. 2. Definición y reconocimientos de los 
hitos del desarrollo de 0 a 36 meses. 3. Definición y reconocimiento de 
las áreas del desarrollo de 0 a 36 meses. 4. Definición y reconocimiento 
de los signos de alerta y alarma en el desarrollo de 0 a 36 meses. 5. De-
finición y características de los trastornos del neurodesarrollo de 0 a 36 
meses. Fueron desarrollados de carácter virtual, por la emergencia sa-
nitaria del país con la pandemia COVID 19, se sustentaron con presenta-
ciones diseñadas con la herramienta de office PowerPoint, y dinámicas 
que les permitieron a los padres de familia, entender la importancia de 
la detección temprana del TEA en sus hijos.

Para finalizar la investigación, al cumplir con los talleres, se realizó una 
retroalimentación, para compartir experiencias con los padres de fami-
lia, en este momento intuyeron el porqué de las preguntas realizadas 
previamente, luego al realizar la retroalimentación de los aspectos trata-
dos, los participantes mediante los talleres demostraron comprensión, 
no solo sobre las etapas del desarrollo físico del niño/a, también las 
características sociales que pueden ser leves al momento de detectar 
si existe algún trastorno en los menores, recordando que el poder rea-
lizar esta detección oportunamente, permitirá que tanto el padre como 
el menor tengan una mejor calidad de vida. Las preguntas fueron reali-
zadas en presencia de todos y sus respuestas fueron enfocadas a la no 
normalidad de las situaciones planteadas.

En función a lo anterior, existen autores que recomiendan la vigilancia de 
los niños en dos niveles (Filipek, y otros, 1999), en el nivel 1 la detección 
debe ser efectuada sobre toda la población infantil, identificando niños/
as con riesgo de cualquier trastorno evolutivo, y el nivel 2 implica una 
evaluación más profunda. Por otra parte, en varios países existen Pro-
gramas de vigilancia, que permiten una detección temprana mediante 
las siguientes etapas:1. Los factores de riesgo prenatales y perinatales 
asociados al autismo; 2. Las preocupaciones de los padres y familiares; 
3. El control del desarrollo mediante las escalas; 4. Los hitos evolutivos 
del desarrollo socio comunicativo y 5. La presencia de síntomas que 
alertan sobre posible autismo (Filipek, y otros, 1999). 
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El subproyecto desarrollado por Delgado & Sánchez (2021), buscó ge-
nerar herramientas que permitan estos sistemas de vigilancia y sirvan 
de apoyo a los padres de familia, partiendo de la premisa de que la 
detección temprana de los TEA, es de suma importancia para un desa-
rrollo óptimo de las personas afectadas y su justificación última reside 
en que permite mejorar el pronóstico global de las personas con TEA 
para aumentar la calidad de vida de los niños, promoviendo así su futura 
inserción social (Ruiz-Lázaro, Posada, & Hijano, 2009).

Conclusiones

Luego del desarrollo del subproyecto como estrategia viabilizadora del 
proyecto matriz ̈ Evaluación de los Sistemas y Herramientas de Detección 
Precoz de los Trastornos del Espectro Autista: Aplicación de los Modelos 
sobre Población Ecuatoriana. Se efectuó un avance de la investigación 
con el objetivo de identificar el nivel de conocimiento en los padres con 
hijos TEA, y su validación de eficiencia con los talleres, mediante la deter-
minación. Si bien su conocimiento no era nulo, se aumentaron las señales 
de detección para tener en cuenta en el desarrollo de sus hijos con TEA.

A través del rediseño y aplicación del cuestionario, con la consulta de 
bibliografía y revisión del Manual para la Aplicación de la Prueba Evalua-
ción del Desarrollo Infantil “EDI” existente, debidamente validado, se pudo 
comprobar el nivel de conocimiento inicial, sobre los signos de alerta del 
TEA en los hijos de los padres de familia del CIBV Consolata de la Funda-
ción Huerto de los Olivos y el desarrollo de 05 talleres participativos, con 
una población total integrada, que permitió capacitar a un sector vulnera-
ble, sobre un tema de utilidad para el desarrollo de sus hijos.
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Resumen

Esta investigación diseña un plan metodológico para optimizar el rendi-
miento de estudiantes en las Pruebas Saber 11 (ICFES), en Institución 
Educativa Rural, en Boyacá, Colombia. Compara el desempeño acadé-
mico de estudiantes rurales y urbanos. La metodología es mixta de tipo 
descriptivo correlacional. La población fue de 50 estudiantes y 10 do-
centes. Presenta una propuesta de plan de mejoramiento institucional, 
a partir de las estrategias educativas, y un plan de acción previamente 
establecido para la educación colombiana. 

Palabras clave: educación rural, Prueba Saber 11, plan de mejoramien-
to, factores pedagógicos 
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Pedagogical factors to improve the results in 
the Saber 11 test: methodology for rurality
in Boyacá – Colombia

Abstract

This research designs a methodological plan to optimize the performance 
of students in the Saber 11 Tests (ICFES), in the rural educational institution 
“El Crucero”, in Boyacá, Colombia. Compare the academic performance of 
rural and urban students. The methodology is a mixed descriptive correla-
tional type. The population was 50 students and 10 teachers. It presents a 
proposal for an institutional improvement plan, based on educational stra-
tegies, and a previously established action plan for Colombian education. 

Key words: rural education, Saber 11 test, improvement plan, pedago-
gical factors

Introducción

La educación cuenta con una interpretación especial dentro del orden jurí-
dico constitucional, ya que es consideraba un derecho inalienable de toda 
persona y a la vez un servicio público con función social, que garantiza el 
acceso de los ciudadanos a la ciencia, la técnica y la cultura, que susten-
tan a la sociedad; esta connotación se encuentra suscrita en el artículo 68 
de la Constitución Política de Colombia, por lo que corresponde al estado 
como representante de la voluntad popular y republicana, el regular, su-
pervisar y optimizar los procesos educativos en el país, para así garantizar 
el acceso de los ciudadanos a una preparación de calidad. 

El Colombia, el sistema de supervisión de calidad en la educación con-
templa tres aspectos fundamentales que son de acuerdo con el Minis-
terio de Educación Nacional (MEN, 2004), la información, la evaluación 
y el fomento. La información se refiere a todos aquellos elementos que 
se deben conjugar para la creación de un programa educativo formal 
completo, con malla curricular, temáticas, objetivos y métodos; mien-
tras que la evolución es la veeduría de estos procesos para determinar 
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que se estén realizando de forma conforme a lo establecido por la ley; 
de esto se encargan los pares académicos, los organismos asesores y 
de apoyo. No obstante, las Instituciones de Educación no son las úni-
cas en ser evaluadas, sino que a la par se mantiene un seguimiento de 
los estudiantes por medio de las pruebas de estado, de este modo se 
conoce cuáles son las competencias y conocimientos generales de un 
menor en cada etapa de su crecimiento y que tal lejos se encuentran 
estos conocimientos de los objetivos educativos establecidos. 

Frente a este panorama no es extraño que el rendimiento académico de los 
menores en estas áreas sea significativamente inferior al rendimiento de 
los habitantes de las ciudades, limitando las posibilidades de acceder a la 
educación superior, obtener un trabajo bien remunerado y en última instan-
cia de salir de la pobreza, ya que la educación es una herramienta estatal 
por medio de la cual se busca ofrecer equidad en las oportunidades para 
todos los ciudadanos sin importar su origen, pero cuando la educación en 
las zonas rurales es entregada con una menor calidad y los habitantes de 
estas zonas son dejados en una estado de analfabetismo funcional, se les 
está convirtiendo prácticamente en ciudadanos de segunda clase. 

Entre los problemas más importantes que afrontan estas poblaciones 
esta: la ubicación geográfica (rural), la baja adquisición económica de 
los familiares, la precariedad social, el aumento del trabajo informal, la 
violencia familiar, el poco reconocimiento por parte del estado, la poca 
preparación de los equipos de docentes, el poco dominio de los docentes 
de la teoría pedagogía y de la práctica de la educación, la poca influencia 
de los docentes y padres en el desempeño académico de los estudiantes, 
la falta de maestría pedagógica como facilitadores del aprendizaje, la au-
sencia reiterada de los estudiantes a clases, las planificaciones de clases 
descontextualizadas y desmotivadoras, el avance del trabajo infantil, el 
deterioro, poca atención social y política a la educación rural por parte del 
estado y las organizaciones sociales, así como la presentación de estra-
tegias y plan de acción de manera generalizadas, han hecho reflexionar 
sobre las razones que han influido en el bajo rendimiento de los estudian-
tes de las instituciones educativas rurales en las Pruebas Saber 11, de ahí 
la necesidad de revertir esa realidad. 

Por tal razón, Peña, Chávez y Pérez (2018) señalan que la investigación 
proporciona una mayor comprensión de las prácticas educativas y de los 
contextos institucionales, familiares y sociales en los que se encuentran 
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los estudiantes y, de este modo, generar un plan de mejoramiento para 
lograr potencializar las destrezas y el desempeño académico de los es-
tudiantes. De esta manera, la investigación aporta al conocimiento edu-
cativo siendo una fuente importante para la construcción del saber de 
la enseñanza, entendiendo al conocimiento educativo como el conjunto 
interrelacionado de teorías implícitas, de saberes sobre la pedagogía, la 
cual tiene como objeto de estudio a la educación en su sentido estrecho 
y amplio, con sus funciones axiológicas, socioeconómicas, políticas ge-
neradas de procesos de reflexión sobre la didáctica como la práctica 
docente, caracterizada por la habilidad para manejar los procesos inte-
ractivos y bidireccional del proceso de enseñanza-aprendizaje y afrontar 
las situaciones problemáticas que se presentan en la vida cotidiana. 

Los seres humanos han sido históricamente el único tipo de animal capaz de 
inmortalizar el conocimiento y hacer posible su transmisión sin la necesidad 
de la intervención de otro, gracias a la escritura y el lenguaje complejo, esto 
le ha procurado el éxito dentro de la cadena alimenticia, la supremacía en la 
supervivencia y por supuesto el dominio de los recursos del planeta más allá 
de lo que cualquier otro animal lo ha logrado, ya que mientras algunos de los 
animales más complejos como los monos, cuentan con cultura y son capa-
ces de transmitir conocimientos a las nuevas generaciones por medio de la 
interacción social, finalizando dicha preparación cuando estos se hubiesen 
convertido en autosuficientes y capaces de sobrevivir por su cuenta. 

Las personas han continuado explorando y experimentado con los recur-
sos y los fenómenos del mundo, hasta llegar a tener un entendimiento 
muy complejo del mismo, que los ha facultado para transformar el en-
torno a su favor, pero que ha hecho cada vez más complejo para las nue-
vas generaciones obtener y controlar todo este conocimiento; es aquí 
donde surge la importancia de la educación formal ya que a diferencia 
del aprendizaje de los monos, existen cosas que los seres humanos no 
pueden aprender de sus mayores simplemente observando ejemplos, 
sino que requiere de una explicación más profunda, un desarrollo del 
tema que implica experimentos, contextualización, ejemplos, plantea-
mientos, ejercicios, socialización, entre otros procesos complejos que 
se han desarrollado para optimizar la transmisión del conocimiento le-
gado por todas las generaciones de la humanidad el cual a este punto 
es tan basto que hace imposible para una sola persona dominarlo por 
complejo y mucho menos sin la asistencia de un maestro. 
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Por esta razón la educación se basa en el principio de socialización 
metódica de las generaciones más jóvenes entre sí y a la vez con las 
generaciones más experimentadas, para así instruirles no solo en los 
conocimientos concretos sobre ciencia, tecnología y sociedad, sino 
también sobre el mismo fundamento sobre el que se ha establecido la 
civilización humana, la socialización, la cooperación y la comunicación. 
En este sentido, no solo se busca que el individuo logre dominar conte-
nidos abstractos, sino que logre darles un enfoque social, en busca del 
bienestar de la sociedad de la que proviene y así continuar la constante 
búsqueda del conocimiento que realiza la humanidad. 

La educación, como la reproducción de la cultura en el proceso de socia-
lización, es un elemento esencial para la adquisición de nuevos niveles 
de desarrollo y de conocimiento para la humanidad, tanto en lo colectivo, 
como en lo que atañe a cada sujeto. Siendo un fenómeno social tan im-
portante, es asimismo muy complejo, sujeto a múltiples interpretaciones, 
lo que ha dado lugar a diversas ciencias específicas denominadas como 
Ciencias de la Educación. De esta forma se genera procesos de concien-
cia cultural y conductual reflejados en habilidades y valores capaces de 
producir cambios o transformaciones intelectuales, emocionales y socia-
les en el ser humano. Recurrentemente varios autores al referirse a la 
educación rural plantean que, existe un importante retraso en esta área en 
América Latina, lo cual se debe, en gran medida, a que la población rural 
no es homogénea y a que son poblaciones aisladas, en condiciones de 
vulnerabilidad social y económica (Covalán, 2006). 

Sin embargo, en Colombia como proceso y como práctica pedagógica, 
desde el punto vista de rectores y maestros, procura ajustarse a los 
lineamientos normativos de la política educativa vigente, la Ley general 
de educación 115 de 1994, así como en el Decreto 1860 de 1994, capí-
tulo II, que refiere sobre la organización de la oferta educativa en niveles, 
ciclos y grados. Colombia es un ejemplo de ello pues la educación en 
el sector rural del país cuenta con baja cobertura y calidad, asimismo, 
la pertinencia del servicio no responde a las necesidades sociales de 
los habitantes. En resumen, no es un agente de transformación social 
y cultural. Lo anterior se refleja en la pobreza, el desempleo creciente 
y la violencia que se vive en muchas regiones y municipios apartados. 
La presente investigación pone énfasis en aspectos como el escaso in-
terés de los estudiantes hacia las actividades que hacen parte de su pro-
ceso de formación, indicios de baja autoestima y los aportes educativos 
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de la institución. Asimismo, se destaca el concepto de calidad educativa 
según la comunidad rural, sus intereses y su entorno económico, político 
y cultural. Los elementos anteriores influyen en los resultados de áreas 
evaluadas en la Prueba Saber 11 de los educandos y constituyen impor-
tantes puntos de análisis y comparación con respecto a los factores pe-
dagógicos que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Una vez presentada la problemática, a continuación, se plantea la si-
guiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el plan metodológico para el 
mejoramiento de los resultados de la Prueba Saber 11 de los estudian-
tes de la institución educativa rural? Con lo cual su objetivo principal es 
el diseño de un plan metodológico con los factores pedagógicos para 
el mejoramiento de los resultados de las áreas evaluadas en la Prueba 
Saber 11 en la Institución Educativa Rural El Crucero.

Materiales y métodos

Se deberá incluir, en forma clara y concisa, los principales materiales, así 
como también los métodos aplicados, de modo que, con esa información, 
otro investigador pudiese repetir la experiencia. Pueden utilizarse apartados 
diferentes bajo subtítulos adecuados. No debe describirse un método si ya 
está descrito en la bibliografía; basta con presentar la cita bibliográfica. Si 
utiliza un método modificado, debe señalarse claramente la modificación.

La presente investigación es de metodología científica dialéctica, la cual 
implica los métodos empíricos y teóricos de análisis, síntesis, induc-
ción, deducción que conllevan a un procesamiento e integración de la 
información, para la obtención de una comprensión más global del fenó-
meno estudiado, de enfoques críticos y sistemáticos en la recolección 
de datos, estudio documental respectivamente. La investigación es de 
tipo mixto, debido a la integración de los métodos cuantitativo y cuali-
tativo en un solo estudio con el fin de cumplir, resolver y dar solución al 
problema científico, así como a los objetivos.

La metodología utilizada se enmarca en un diseño mixto de tipo descriptivo 
correlacional el cual procedió a mezclar los enfoques cualitativos y cuanti-
tativos con el propósito de dar respuesta a las preguntas de investigación 
y crear planteamientos teóricos interesantes sustento de la investigación. 
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El diseño es de tipo descriptivo el cual recoge información detallada sobre 
los conceptos más significativos de los factores pedagógicos, las varia-
bles dependientes e independientes relacionadas al objeto de estudio. 
Asimismo, se realiza un estudio de tipo descriptivo correlacional, caracte-
rizado por la correlación de los resultados obtenidos entre los estudiantes 
rurales y los urbanos de Sogamoso en las Pruebas Saber 11 como forma 
de establecer una relación escuela – entorno así como una comparación 
entre las competencias que se plantea alcanzar tanto la institución urba-
na como la rural, de este modo entendiendo que tan ambiciosas pueden 
llegar a ser los objetivos de aprendizaje de cada establecimiento y que 
tan acorde están con respecto a las disposiciones del Ministerio de Edu-
cación Nacional (MEN, 2020) y con el Plan de Mejoramiento Institucional 
2020, que consta en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la institu-
ción desarrollado desde el modelo pedagógico.

El estudio se llevó a cabo en tres fases 
Fase inicial o fase preparatoria
El propósito es describir, revelar, diagnosticar los aspectos epistemoló-
gicos objeto de estudio de esta investigación, lo cual permite fijar una 
posición teórico-metodológica de la situación actual de la institución 
educativa que guiaron las acciones sobre las falencias educativas, tanto 
de docentes como de estudiantes. Además, se orienta la forma en que 
se produce el conocimiento y la relación y posición entre el investigador 
y la comunidad educativa, lo que implicó elucidar ideológica y políti-
camente las ubicaciones pertinentes en este aspecto. Para consolidar 
esta primera fase se tiene en consideración la reseña histórica de la 
institución educativa, lo que permitió la reflexión, análisis, cuestiona-
miento, critica, y la sistematización de la influencia de los factores pe-
dagógicos asociados al comportamiento histórico en la Prueba Saber 
11, durante los últimos cuatro años, indagando, sin perder de vista los 
hechos sociales y los datos que de ellos se derivan, esta consideración, 
es el sustento de interrogación e indagación de la investigación.

En la reseña histórica se recabó toda la información documental dis-
ponible sobre la institución, con el fin de tener un entendimiento más 
amplio del contexto en el que se realizó el estudio. Posteriormente estos 
documentos fueron sometidos a un análisis en el que se identificaron 
los antecedentes legales, aportes económicos, eventos, función y acti-
vidades de las personas que laboran en la institución, así como infor-



446

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

mación institucional relacionada con el origen del nombre, los premios 
y reconocimientos obtenidos, los eventos más importantes, la plantilla 
docente histórica con la que han contado y demás información perti-
nente que permitió conocer mejor a la comunidad académica. 

Segunda fase 
Acercamiento a la realidad escolar de la Institución Educativa El Crucero. 
Esta etapa consiste en la indagación por información de primera mano en-
tre la comunidad educativa, por lo que la investigadora habrá de acercarse 
personalmente a las familias, docentes y administrativos de la institución, 
para identificar la forma como ellos perciben las condiciones en las que se 
encuentran y como explican dichas condiciones. Con el fin de determinar 
las causas del estado de las instalaciones, se indago sobre las medidas 
implementadas por la institución para preservar las mismas y realizar re-
paraciones o mantenimientos según el caso lo amerite. De este modo se 
caracterizó el estado de la institución y su equipo, información que fue pos-
teriormente sujeta a análisis para comprender más a fondo el problema 
en cuestión. Del mismo modo fue necesario conocer la forma en la que 
trabajan los docentes en el aula, ya que al tratarse de un estudio sobre los 
resultados académicos, no se pueden dejar de lado aspectos como: el ma-
nejo de los procesos formativos, la interacción con los estudiantes, el clima 
en el aula, la creatividad en las actividades, la administración del tiempo de 
la clase, los proyectos realizados en la clase y por supuesto, los resultados 
obtenidos por los estudiantes en las correspondientes asignaturas. 

Toda esta información fue registrada en el diario de campo para poste-
riormente proceder a realizar una reflexión crítica sobre la misma, par-
tiendo de los datos obtenidos en el diagnóstico para luego establecer 
las limitantes y los problemas que existen en la población, así como 
en la institución y que no permiten que los estudiantes logren obtener 
resultados favorables o por lo menos equivalentes a los de los estudian-
tes de las ciudades. Posteriormente, se realizaron entrevistas abiertas 
a los participantes y se analizó la documentación del grupo de trabajo. 
Los documentos analizados son numerosos (actas de reunión, mate-
riales curriculares, publicaciones y comunicaciones). Cada paso, dato y 
técnica empleada fueron registrados en el diario de investigación.

Tercera fase
Una vez recogida toda la información se realizó un análisis de contenido de 
la misma por medio de un proceso de categorización emergente. De esta 
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forma se ordenó y simplificó la información y se analizaron los puntos más 
relevantes. Finalmente, se propone realizar una planificación que conlleva 
a un diseño del plan metodológico de mejoramiento de los factores que 
influyen en los resultados de la Prueba Saber 11, lo cual facilita la acción 
para el cambio necesario en la institución educativa rural, contribuyendo a 
un mejoramiento continuo. La planificación de la acción para el cambio, se 
elaboró a través de un proceso participativo y crítico, con apoyo de la guía 
No.4, manual de evaluación y clasificación de establecimientos educativos.

Metodología

El tipo de investigación es un estudio mixto de tipo descriptivo-correla-
cional que consiste en ver la relación entre la variable independiente y 
dependiente. 

La población utilizada en la investigación es finita porque se enfoca 
específicamente en adolescentes de bachillerato del municipio de So-
gamoso, área rural, institución educativa “El Crucero”. Para el análisis 
correlacional, la población está compuesta por los resultados obtenidos 
de los estudiantes que participaron en las Prueba Saber 11 en el año 
2018 en la ciudad de Sogamoso, llevándose a cabo un muestreo alea-
torio simple, de igual forma, se aplicó para la recogida de los datos el 
muestreo estratificado que es uno de los tipos de muestreo probabilís-
tico donde la población se separará en segmentos exclusivos, homogé-
neos (estratos), y luego se seleccionan en una muestra aleatoria simple 
de cada estrato para luego combinarlas en una sola muestra. 

El muestreo utilizado para la presente investigación es muestreo alea-
torio simple, debido a que se cuenta con los listados de los alumnos de 
la institución objeto de estudio, que se eligieron; por lo que no se puede 
utilizar el método al azar, sino que, por cuota, dicha técnica permite que 
se apliquen el número de instrumentos asignados a la institución de 
acuerdo con la muestra obtenida.

La muestra de la investigación se obtuvo a través de la formula esta-
dística para población finita utilizando un margen de error del 0.05%. El 
total de la muestra de la investigación fue de 50 alumnos y 10 docentes.
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Instrumento de investigación
Se seleccionó el cuestionario escrito con enunciados y preguntas abier-
tas, las cuales dan mayor grado de libertad para su respuesta, pero res-
tringidas a las categorías previamente establecidas. Para la segunda 
fase o proceso de validación consistió en la comparación entre el valor 
asignado a un punto dado en el mapa y el valor observado en el mismo 
punto en el campo o u otra fuente considerada “verdad”. Los valores es-
timados de exactitud de clasificación son determinados para un produc-
to y para la comparación entre diferentes productos. Antes de describir 
las distintas medidas de exactitud. Cada uno de los instrumentos fue 
revisado por un profesional estadista, seleccionado para tal fin.

El instrumento consta de dos partes, la primera se divide en: datos gene-
rales, nombre de la institución educativa, nivel académico, edad y sexo; la 
segunda parte consta de 28 ítems. Su aplicación es de carácter grupal y la 
forma de contestarse es escrita, con un tiempo para responder de 15-20 
minutos. El tiempo fue distribuido en 10 minutos para dar indicaciones 
y aclarar dudas, luego se dio un tiempo de 15-20 minutos para respon-
der el instrumento. El diseño de los ítems consta de preguntas cerradas, 
abiertas y de opción múltiple las cuales el sujeto puede elegir la respuesta 
con la que mayor se identifique. La elaboración del instrumento permitió 
indagar si existe relación entre el ecosistema social, cultural, económico 
y político que caracteriza al campesino y lo diferencia del hombre urbano.

Análisis de datos
Análisis correlacional: busca determinar la existencia de relación entre el 
desempeño académico de los estudiantes y variables socioeconómicas. 

Análisis de regresión: para investigar la relación entre diferentes variables.

Mediante el uso de los programas informáticos: paquete estadístico Sta-
tistical Package for the Social Sciences (SPSS) Versión 24.0, se realizó los 
diferentes resúmenes de información en forma gráfica, tabular y numérica.

Análisis de datos: resúmenes en tablas de frecuencias absolutas y rela-
tivas, gráficos con diagramas de caja, gráficos con diagramas de barras, 
diagramas de dispersión, correlaciones variadas y diagrama de tiempos.
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Resultados y discusión

Las Pruebas Saber 11 (2019) se evalúan en 5 áreas: lectura crítica, cien-
cias naturales, ciencias sociales, matemáticas e inglés, y se miden de 
1 a 100 puntos, para un total de 500 puntos posibles en la totalidad de 
la prueba. La información fue tomada de la página del ICFES y la Secre-
taría de Educación de Sogamoso (SedSogamso, 2019). La estructura 
del análisis es la siguiente: datos y análisis de los puntajes de la ETC 
Sogamoso, respecto a ETC Departamento de Boyacá y Colombia, tanto 
en promedio global como en las diversas áreas del 2016 al 2019. Datos 
y análisis de los puntajes dentro de la ETC Sogamoso, primero en forma 
global, para luego discriminar en público, privado y público rural; igual-
mente, en áreas en el mismo periodo de 2016 al 2019.

Gráfico 1. Puntaje promedio global por entidades territoriales y nacionales
certificadas comparables de referencia 

A nivel nacional hubo nuevamente una caída en los puntajes (5 puntos 
este año) continuando con la tendencia de los 3 años anteriores. Lo 
mismo aplica para la ETC Sogamoso (-5 puntos). En el caso del de-
partamento de Boyacá hubo una mejora de +7 puntos, siendo una de 
las excepciones notables y positivas a nivel nacional. Las entidades 
territoriales certificadas del departamento siguen superando significa-
tivamente el promedio departamental y nacional por más de 20 puntos. 
En el área de lectura crítica el Municipio de Sogamoso se ha mantenido 
invariable con los mismos resultados en esta área desde el año 2016, 
por encima de los promedios nacionales y departamentales. 

Al igual que en lectura crítica, Sogamoso se ha mantenido estable en el 
área de matemáticas desde el año 2016, estando siempre por encima 
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de los resultados del promedio nacional y departamental. En todo el 
país, incluido el municipio de Sogamoso, los resultados en el área de 
Ciencias Naturales han venido decreciendo a la misma tasa, pasando 
de 58 puntos en el año 2016 a 56 puntos en el año 2018 y 55 en 2019, 
de a 1 punto anual. El área de inglés. A nivel nacional y departamental se 
comparte la tendencia, pero este año por primera vez hemos quedado a 
la par de la ETC Duitama y a sólo dos puntos por debajo de la ETC Tunja.

Gráfico 2. Instituciones Educativas Oficiales (Urbanas – Rurales) y Privadas
del municipio de Sogamoso 

El oficial urbano tiene una tendencia consistente decreciente. El oficial rural, 
por otro lado, ha tenido un comportamiento muy variante, pasando de un 
decrecimiento pronunciado de 2016 a 2017, a un incremento meteórico en 
el 2018, para luego volver a caer en 2019 una muestra es la I.E Crucero 
quien mantuvo un promedio en 2016 y 2018 y un decrecimiento superior a 
30 ptos en los años 2017 y 2019. En cuanto a los colegios privados estos 
conservan su promedio global casi sin cambios desde hace 4 años.

Gráfico 3. Promedio Global de las Áreas para Instituciones Oficiales y Privadas
del Municipio de Sogamoso 

Fuente: Secretaria de Educación de Sogamoso (2020).
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El gráfico 3 muestra el desempeño que tienen las Instituciones Educativas 
Públicas y Privadas del Municipio de Sogamoso respecto a cada una de 
las áreas que componen las Pruebas Saber 11, a lo largo del periodo 2016-
2019. Se observa que el área de Lectura Crítica mantiene su promedio de 
58 desde el 2016 hasta el 2019, lo mismo que el área de matemáticas. 
Sociales y ciudadanas muestra una caída desde el 2017 de 1 y 2 puntos 
cada año. Ciencias naturales comparte la tendencia de Sociales. El área de 
inglés, aunque comparte la tendencia de las dos anteriores, tuvo una me-
jora estacional en el 2018, para luego recuperar la tendencia decreciente.

Gráfico 4. Comparativo de resultados puntaje promedio por áreas de las Institucio-
nes Educativas Oficiales (Urbanas- Rurales) y Privados

El análisis que se hizo en forma global de los promedios se puede reflejar 
en las áreas individualmente. En lectura crítica el sector oficial no varía 
ni el privado, en forma importante o significativa, sin embargo, podemos 
notar que la I.E. Crucero presento un crecimiento en el 2018 de +8 puntos 
y una caída de -9 puntos en el 2019, por debajo de los promedios históri-
cos de 2016. La tendencia decreciente con excepción de 2018 se refleja 
igualmente. En 2019 los privados ganaron +1 punto en esta prueba.

Gráfico 5. Promedio en el área de Matemáticas
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El análisis que se hizo en forma global de los promedios se puede re-
flejar en las áreas individualmente. En matemáticas el sector oficial no 
varía ni el privado, en forma importante o significativa, sin embargo, la 
I.E Crucero presenta una caída -10 puntos con respecto al año anterior. 
La tendencia decreciente con excepción del 2018 se refleja igualmente. 
En 2019 los privados ganaron +2 puntos en esta prueba.

Gráfico 6. Promedio del área de sociales y ciudadanas

El análisis que se hizo en forma global de los promedios se puede re-
flejar en las áreas individualmente. En Sociales y Ciudadanas el sector 
oficial no varía ni el privado, en forma importante o significativa. La ten-
dencia decreciente con excepción del 2018 se refleja igualmente. En 
2019 los privados pierden -2 puntos y la I.E Crucero pierde -9 en esta 
prueba.

Gráfico 7. Promedio en el área de Ciencias Naturales
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El análisis que se hizo en forma global de los promedios se puede refle-
jar en las áreas individualmente. En ciencias naturales el sector oficial 
urbano va decreciendo 1 punto por año, con excepción de la remontada 
de +3 en el año 2018. El sector oficial rural presenta una caída respecto 
al repunte de +3 del año 2018 se refleja igualmente. En 2019 los priva-
dos pierden -1 puntos en esta prueba y la I.E El Crucero -4 puntos.

Gráfico 8. Promedio en área de inglés

El análisis que se hizo en forma global de los promedios, se puede refle-
jar en las áreas individualmente. En inglés el sector oficial no varía ni el 
privado, en forma importante o significativa. La tendencia decreciente 
la mantiene la I.E Crucero, con excepción del 2018 se refleja igualmen-
te. En 2019 los privados obtienen exactamente lo mismo que el año 
pasado 2018.

Gráfico 9. Promedio histórico de las Instituciones Educativas Rurales
de la ciudad de Sogamoso

Fuente: elaboración propia.

La Figura 10 refleja el desempeño que presentan las Instituciones Edu-
cativas Públicas rurales durante los últimos 4 años, de lo cual podemos 
concluir que la I.E Rafael Gutiérrez se mantiene constante a diferencia 
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de El Crucero que tuvo un alza en el 2018, pero decayó en el 2019 por de-
bajo de los promedios de los años anteriores, se refleja igualmente que, 
en el año 2019, la tendencia es decreciente para todas las I.E rurales.

Gráfico 10. Desempeño de la Institución Educativa El Crucero

La población está conformada por estudiantes de los grados primero y 
segundo de Básica primaria de la Institución Educativa Técnica el Crucero 
del municipio de Sogamoso (Boyacá). Los educandos, son niños con eda-
des que oscilan entre los 6 y 11 años clasificados en dos cursos, el grado 
primero tiene 13 estudiantes y el grado segundo 12, para un total de 25 
estudiantes. La mitad de los niños viven con sus dos padres y los demás 
son hijos de padres separados o que no responden por ellos, las madres 
acuden más al colegio para averiguar por sus hijos y se encuentran en un 
rango de edad los 24 años a los 35 años de edad con un nivel educativo 
donde un poco más de la mitad de tienen la educación básica inconclusa 
pero todas saben leer y escribir caso contrario son los padres donde un 
porcentaje de ellos aún no saben leer; sólo una pequeña cantidad han 
realizado estudios de secundaria motivo por el cual a muy temprana edad 
se han dedicado a desempeñar los trabajo del campo cumpliendo activi-
dades de cultivo de tubérculos como papa de año, papa criolla, habas, za-
nahoria siendo el principal cultivo la cebolla por la cercanía con la laguna 
de tota además se realiza la cría de ganado bovino de leche y carne estas 
familias pertenecen a los estratos 1 y 2 del Sisben.

Durante las reuniones de padres de familia se evidenciado que la mayo-
ría de padres y madres trabaja y que solo una pequeña cantidad están 
en horas de la tarde con los niños por lo que son los abuelos los encar-
gados del acompañamiento, o los vecinos, o a los niños están solos con 
hermanos y se entretienen viendo televisión por lo que la elaboración 
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de alguna tarea debe hacerse el fin de semana para facilitarla ya que 
cuando el niño esta con su acudiente, aun se presenta la problemática 
al citar a un padre o madre a la escuela ya que la mayoría de veces viene 
con afán debido a sus ocupaciones y en ocasiones los niños manifies-
tan que en la casa hay problemas de comunicación y conocimiento de 
las tareas escolares por lo que a menudo las tareas son reprogramadas. 
La relación entre compañeros es difícil, se tiene una gran facilidad para 
golpear al compañero en el descanso, por lo cual es necesario dedicar 
tiempo constantemente a repasar el pacto de aula y hacerles caer en 
cuenta el buen ambiente escolar y el respeto. En este aspecto cabe ano-
tar que cuando se cita a algún padre, éste manifiesta como el mismo 
le ha enseñado que si le pegan (empujón, la patadita o puño) es algo 
cotidiano. Al realizar una charla en ética con los niños, en su mayoría 
manifiestan como en casa pelean entre padres o con los demás hijos, 
ya se ha tomado como algo cultural. 

Discusión

Del análisis de los resultados por procesos de la autoevaluación se con-
cluye que: 

El proceso diseño pedagógico curricular se encuentra en un 33.3% se 
encuentra en existencia, en un 50% se encuentra en pertinencia y un 
16.7% se encuentra en apropiación.

El proceso prácticas pedagógicas se encuentra en un 25% en existen-
cia, en un 50% se encuentra en pertinencia, en un 25% se encuentra 
en apropiación. El proceso gestión de aula se encuentra en un 25% se 
encuentra en existencia, en un 50% se encuentra en pertinencia, en un 
25% se encuentra en apropiación. El proceso seguimiento académico 
se encuentra en un 83.3% se encuentra en pertinencia, en un 16.7% se 
encuentra en apropiación.

El proceso diseño pedagógico curricular tiene el porcentaje más alto 
en existencia. Teniendo en cuenta estos resultados todos los procesos 
presenta una oportunidad de mejora continua. El proceso de diseño 
pedagógico curricular presenta el porcentaje más alto en existencia, lo 
cual indica que sus acciones no se desarrollan de manera coherente 
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con los lineamientos institucionales, teniendo en cuenta este resultado 
se evidenció que en sus componentes:

Enfoque metodológico: la institución ha definido parcialmente un enfo-
que metodológico que hace explícitos los métodos de enseñanza por 
áreas o grados.

Recursos para el aprendizaje: ocasionalmente se han establecido proce-
sos administrativos para la dotación, el uso y el mantenimiento de los re-
cursos para el aprendizaje. Cuando existen, se aplican esporádicamente.

El proceso de prácticas pedagógicas en su componente opciones didác-
ticas: la Institución ha definido parcialmente cuáles son las opciones di-
dácticas que emplea. Éstas son usadas individualmente por los docentes.

El proceso Gestión de aula en sus componentes planeación de clase: 
los docentes cuentan con una herramienta de planeación muy general 
en la que se explicitan: (1) los contenidos del aprendizaje; (2) los logros; 
y (3) los recursos didácticos.

De acuerdo con los hallazgos evidenciados en el presente estudio se 
recomienda que las prácticas de aula estén enfocadas no solamente en 
la importancia de la temática la cual está determinada por los planes 
de área y de aula tal como se observa en la matriz de autoevaluación 
Institucional; sino también al hecho de que existen problemas sociales 
en la comunidad rural que deben aportar en la construcción del conoci-
miento en el aula. Asimismo, las calificaciones escolares en las pruebas 
externas, aunque son un indicador del nivel educativo adquirido por los 
estudiantes, deben evidenciar las competencias de los estudiantes a lo 
largo de su formación, ya que la educación rural está enmarcada en el 
sistema educativo colombiano regidos por las políticas Educativas del 
MEN; también se debe tener en cuenta que los estudiantes rurales están 
inmersos en condiciones desfavorables tales como:

• Largas distancias para llegar al centro educativo
• Ausencias de espacios o salones adecuados
• Falta de material didáctico
• Falta de laboratorio o salas especializadas
• Carencia de conectividad.
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En consecuencia, el proceso de planeación de las temáticas se ve res-
tringido al contexto, de manera que el desarrollo de las competencias 
lectoras, de razonamiento, de análisis e interpretación de estudiantes 
rurales no está en equidad con respecto a los estudiantes de la zona 
urbana evidenciándose en los resultados de las Pruebas Saber en las 
áreas: Sociales, matemáticas y lectura crítica, con valores por debajo de 
la media municipal.

Así, se puede inferir que al construir los planes de área y de aula deben 
recogerse los componentes de la vida rural donde se integren los saberes 
y prácticas que identifican a dichas población para enriquecer la experien-
cia de enseñanza aprendizaje e integrar los conocimientos del campo.

Tabla 1. Resultados autoevaluación 2019

Escala valorativa: instrumento que cuenta con cuatro niveles de pro-
greso. 

Existencia: acciones que no se desarrollan de manera coherente con los 
lineamientos Institucionales.

Pertinencia: presenta indicios de articulación en aras de dar cumpli-
miento a los objetivos Institucionales. 

Apropiación: las acciones son orientadas de manera coherente dando 
cumplimiento al proyecto Institucional. 

Mejoramiento continuo: procesos consolidados y direccionados de ma-
nera permanente.
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Conclusiones

El objetivo primordial de esta investigación era proponer un plan de me-
joramiento Institucional para las áreas evaluadas por el ICFES en la Ins-
titución Educativa El Crucero, tomando como referente los resultados 
que arrojaron las Pruebas Saber en el año 2019 y posteriormente se 
realizó un análisis correlacional y de concordancia entre variables cua-
litativas y cuantitativas, en la búsqueda de información que estuviera 
interactuando con la realidad.

Teniendo en cuenta el incipiente registro que al inicio del proyecto exis-
tía sobre la metodología de priorización de problemas y la formulación 
del plan de mejoramiento, el diseño de las encuestas e instrumentos 
que se aplicaron, especialmente en la etapa 2, se constituye en el mayor 
aporte del proyecto, toda vez que ha permitido enfocar algunos esfuer-
zos de mejoramiento en las necesidades más sentidas de la Institución 
contribuyendo a su desarrollo.

Algunas de las dificultades en la autoevaluación institucional fueron: la 
resistencia al conocimiento, la poca capacidad para asumir posturas 
objetivas, y las diferentes e incluso opuestas interpretaciones que el 
mismo hecho genera para los participantes en la evaluación.

El factor humano es el factor crítico en la Institución, debido a los ni-
veles de resistencia al cambio, influyeron para que en el caso de esta 
investigación el avance Institucional no fuera más significativo. Esto 
se evidencia especialmente cuando los equipos de gestión académica 
desconocen las instrucciones de la guía 34 y alteran el proceso que 
se lleva, y al proponer las acciones de mejoramiento terminan tratando 
asuntos que no tienen relevancia.

Se pudo evidenciar que la autoevaluación no se tomaba como un insu-
mo para el diseño de los planes de mejoramiento.

La identificación teórica sobre los conceptos de calidad, evaluación, au-
toevaluación y planes de mejoramiento permitió diseñar la metodología 
a aplicar para llevar a cabo la investigación, orientar el proceso e inter-
pretar los resultados.
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El análisis de la información recolectada permitió visualizar que la meto-
dología aplicada no ha contribuido al mejoramiento del plantel.

Se llevó a cabo la Autoevaluación Institucional y la formulación del Plan 
de Mejoramiento de la Institución Educativa El Crucero del municipio 
de Sogamoso, del año 2020, lo cual contribuyó al desarrollo del Plantel.
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