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Con el volumen 10, celebramos el décimo año de publicación ininterrumpida de la revista de 
investigaciones de la Universidad Le Cordon Bleu, 10 años de divulgación de los resultados 
científicos de investigadores en indiferentes áreas del saber, 10 años que nos comprometen a 
seguir avanzando, ampliando nuestros horizontes y mejorando en el quehacer de la revista.

En esta ocasión, se presentan temas relacionados con el marketing en la gastronomía y los per-
files de competencias y de empleabilidad en egresados de turismo, dos estudios de especial im-
portancia para nuestros investigadores, académicos y estudiantes, que llegan a referir las expec-
tativas y necesidades de los egresados. Una investigación en el cultivo de la yuca como alimento 
fundamental en la dieta, cada vez más presente en platillos de la gastronomía latinoamericana. 
Un grupo de artículos relacionados con los sistemas de educación rural, de la educación digital 
y el aprendizaje del idioma inglés, el diagnóstico y la comprensión lectora para los estudios de 
matemáticas y reflexiones sobre las políticas públicas de educación. Finalmente, un trabajo del 
grupo de investigación en autismo de Lima, dedicado desde su creación al tema de la condición 
del autismo en nuestro país, que en este número aborda la producción del sentido en nuestro 
tiempo.                      

La revista continúa publicando diferentes investigaciones de científicos peruanos y latinoameri-
canos, ganando cada vez más interés entre los investigadores del área.

En el décimo aniversario, felicito el quehacer del equipo editor de la revista y agradezco a todos 
los investigadores que nos han confiado sus manuscritos para el proceso de revisión y publi-
cación en la revista, y al mismo tiempo les hacemos extensiva la invitación a participar en el 
próximo número. A todos, muchas gracias. 

                                                                                                    EL EDITOR
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La yuca (Manihot esculenta Crantz), alimento base de  
pobladores en Guyana 

Cassava (Manihot esculenta Crantz), basic food of settlers in 
Guyana 

Premdat Beecham1

1Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agrícola. Georgetown, Guyana 
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RESUMEN 
La yuca es recurso fitogenético importante en Guyana, donde es el cuarto producto alimen-
ticio de relevancia en cuanto a cantidad de calorías producidas, después del arroz, el trigo 
y el maíz. Forma parte importante de la alimentación de la población Guyanesa y es la die-
ta base de las comunidades indígenas. La población indígena depende de la diversidad de 
platillos y bebidas tales como la farinha, casabe, cassareep y piwari que se elaboran a par-
tir de las raíces de las plantas tanto de la yuca dulce como amarga, ésta última es la de ma-
yor relevancia en la gastronomía guyanesa. Este es un recurso que en el país se conserva 
tanto in situ, en la selva amazónica y otras áreas montañosas; como ex situ, en los bancos 
de germoplasma de Kairuni y Ebini pertenecientes al Instituto Nacional de Investigación y 
Extensión Agrícola los cuales cuentan con 87 accesiones. El cambio climático y la dismi-
nución de las poblaciones de las comunidades indígenas afectan directamente en la conser-
vación in situ, es por ello que el Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agrícola 
tiene la misión de desarrollar actividades de capacitación para sensibilizar a los pobladores 
locales para salvaguardar la diversidad biológica de la especie y de las tradiciones culinarias. 
Palabras claves: Yucas amargas, yucas dulces, conservación in situ, conservación ex situ.
 
ABSTRACT 
The cassava is an important phytogenetic resource in Guyana, where is the fourth nutritional 
product in order of importance according to the amount of calories that contains, following rice, 
wheat and corn. It takes part in the Guyanese populations' nutritional plans and is the primary 
agricultural product of the indigenous communities. The indigenous population depends on the 
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INTRODUCCIÓN

Acerca del origen de la yuca existen di-
versas teorías, la más antigua y hasta ahora 
sostenida, es la atribuida al botánico y geó-
grafo de plantas De Candolle alrededor de 
los 70. Quien propuso a la zona norte- oes-
te del Brasil como la primera área donde se 
cultivó. Se basó en la abundancia de especies 
silvestres y en la antigüedad del cultivo en 
la región (Hershey, 2017). Es por ello que 
se plantea como origen el trópico americano 
y su área de distribución se extiende desde 
Arizona, Estados Unidos, hasta la cuenca del 
Plata en Argentina, siendo la región norte de 
Brasil seguida del sur de México y Bolivia 
donde se han encontrado especies taxonó-
micamente más afines a la especie (Agui-
lar, 2017). Con la llegada de los europeos 
al continente americano el cultivo inicia a 
expandirse, primero como base de la dieta 
de poblaciones al servicio de la producción 
colonial americana, luego exportado a otros 
continentes, con especial impacto en África.

 
Atendiendo los centros de orígenes, la 

yuca podría ubicarse en una categoría lla-
mada por Harlan en 1971, como cultivos 
“no-céntricos”, aquellos que parecen no te-
ner un centro de origen ni de diversidad y 

que pudo domesticarse en un área muy am-
plia (Tiago et al., 2016). Aunque la domes-
ticación de la especie se les atribuye a los 
grupos de cazadores recolectores que ha-
bitaban la región amazónica, fueron dados 
por los primeros hallazgos arqueológicos, 
que sugieren que la domesticación de la 
yuca como cultivo agrícola comenzó hace 5 
000–10 000 años en la selva tropical amazó-
nica siendo uno de los cultivos más antiguos 
de la civilización humana (Shigaki, 2016).

Al momento de la colonización española, 
cerca de 140 cultivos con algún grado de do-
mesticación eran propagados por los nativos 
de Sudamérica, de los cuales 83 eran propios 
de la Amazonía y áreas adyacentes en el norte 
de este subcontinente (Clement et al., 2016). 
Aunque muchas sociedades anteriores a la 
conquista estaban más orientadas a la gestión 
de especies productoras de alimentos en bos-
ques domesticados, especialmente árboles, 
que a los sistemas de producción con cultivos. 
La estrategia de domesticación, subsistencia y 
sedentarismo más importante en la Amazonia 
fue el cultivo de la yuca (Pérez et al., 2019).

El área destinada al cultivo es muy ex-
tensa se encuentran las isoyetas de 1 270 
mm y las isotermas de 15,50 °C, lo que 

La yuca (Manihot esculenta Crantz), alimento base de pobladores 
en Guyana 

Beecham, P. y Cols.
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diversity of dishes and beverages such as farinha, casabe, cassareep and piwari which are made 
from the root of plants both sweet or bitter cassava, the latter being of paramount in guyanese 
gastronomy. This resource is preserved in the country either in situ, in the Amazonic jungle and 
other mountain areas; like ex situ, in the germplasm banks of Kairuni and Ebini belonging to the 
National Institute of Investigation and Agricultural Extension which accounts with 87 acces-
sions. The climate change and the population decline of the indigenous communities endangers 
the preservation in situ, that is why the National Institute of Investigation and Agriculultural Ex-
tension possesses the mission to develop the training activities to create sensibility to the local 
people to ensure the biological diversity of the Species and the culinary traditions are preserved. 
Keywords: Bitter yuccas, sweet yuccas, in situ conservation, ex situ conservation.



7

la convierten en una planta de clima tro-
pical y subtropical (Dixon et al., 2021). 
Actualmente la yuca es cultivada en to-
das las regiones tropicales del mundo, 
dando un gran aporte a la seguridad alimentaria 
(Clement et al., 2016, Lombardo et al., 2020).

 
Taxonómica

La yuca pertenece a la familia Euphorbia-
ceae la cual está constituida por aproximada-
mente 7 200 especies que se caracterizan por 
su notable desarrollo de vasos laticíferos y la 
secreción lechosa provenientes de los galacto-
citos. El género Manihot es el único que solo 
se encuentra en las Américas y es uno de los 
más importantes de las tribus que conforman 
la familia. Está integrado por aproximada-
mente 200 especies de las cuales solo la yuca 
es cultivada comercialmente (Núñez et al., 
2018). El Sistema Integrado de Información 
Taxonómica (2020) ubica taxonómicamente 
a la especie en el Reino: Plantae, Subreino: 
Viridiplantae, Supe división: Embryophyta, 
División: Tracheophyta, Clase: Magnoliop-
sida, Suborden: Rosanae, Orden: Malpi-
ghiales, Familia: Euphorbiaceae, Género: 
Manihot, Especie: Manihot esculenta Crantz.

 
El nombre científico fue dado por Crantz 

en 1766 y posteriormente Pohl en 1827 y 
Pax en 1910 la reclasificaron en dos espe-
cies diferentes: Manihot utilissima, la yuca 
amarga y Manihot aipi, la yuca dulce. Fi-
nalmente, en 1938, el agrónomo y botánico 
italiano Raffaele Ciferri reconoció el trabajo 
de Crantz y se aceptó su clasificación inicial, 
actualmente vigente (Brañas et al., 2019).

En dependencia de la concentración de 
ácido cianhídrico (HCN) en la raíz la espe-
cie se agrupa en: yucas amargas HCN (>50 
mg·L-1) mayor rendimiento y mejor calidad 

de almidón y yucas dulces que tienen bajas 
concentraciones de HCN (<50 mg·L-1) y 
son las preferidas para el consumo humano.

DESARROLLO

Características botánicas y anatómicas 
Es un arbusto perenne que llega alcan-

zar entre 1-5 m de altura. El tallo se ra-
mifica a una altura variable, según los 
cambios de suelo y fertilización y las con-
diciones climáticas. Presenta forma cilín-
drica y diámetro entre 2-6 cm y está direc-
tamente relacionado con el rendimiento, 
mayores valores rendimientos elevados 
y viceversa. El color es variable puede 
ser desde gris hasta rojo, ya que es un ca-
rácter que depende de la edad de la plan-
ta y de la variedad (Tironi et al., 2019).

Los nudos y entrenudos se pueden ob-
servar a lo largo del tallo, en donde sobre-
salen un tipo de protuberancias que marcan 
la presencia anterior de las hojas. Su lon-
gitud depende el medio ambiente y oscila 
entre 1 y 30 cm (Osuna y Fierro, 2016). 

Las hojas son simples, el tamaño depen-
de de la variedad y el ambiente. Están cons-
tituidas por un pecíolo y la lámina foliar, se 
caracterizan por ser palmeada y presentar 
un número variable de lóbulos entre tres y 
nueve en dependencia de la variedad, por lo 
general impar (Borrero, 2019). Los pecíolos 
son largos, delgados y pueden ser rojos, ro-
jos verdosos, verdes rojizos y verdes en de-
pendencia de la variedad (Barragán, 2018).

La filotaxia típica observada en los tallos 
es de 2/5, las hojas se ubican en espiral, alre-
dedor del tallo. La fracción 2/5 implica que 
se tienen que dar dos vueltas al tallo hasta en-
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contrar una hoja perfectamente superpuesta 
con la hoja 1 (Ceballos y De la Cruz, 2002)

.
Es una especie monoica cuenta con flores 

femeninas (pistiladas) y masculinas (estami-
nadas), monoperiantadas, agrupadas en 50-
60 flores por inflorescencia en una propor-
ción de 6:10 flores masculinas: femenina. 
Las femeninas están en la base de la inflo-
rescencia y son pocas y las masculinas se lo-
calizan en la parte alta y son abundantes. Las 
flores son sencillas, no presentan ni cáliz, ni 
corola y solo cinco tépalos. Los tépalos pue-
den ser amarillos, rojizos o morados y en las 
flores femeninas se encuentran totalmente 
separado el uno del otro hasta su base, cosa 
que no sucede en las masculinas (Ramos et 
al., 2019). No todas las variedades florecen 
en las mismas condiciones ambientales, y 
en los casos que ocurren se nota una mar-
cada diferencia en cuanto al tiempo de flo-
ración y la cantidad de flores que producen.

El fruto es una cápsula tricarpelar de forma 
ovoide y globular, su tamaño varía entre 1-5 
cm de diámetro con seis aristas longitudina-
les, estrechas y prominentes que se abren en 
la madurez, el color depende de la variedad y 
puede ser blanco o amarillento. El pericarpio 
es leñoso y contiene tres semillas y en cada 
uno de sus lóbulos se encuentra una semilla 
que es liberada cuando el fruto alcanza su ma-
durez sobre cinco meses (Tironi et al., 2019). 
La semilla es de forma ovoide y mide aproxi-
madamente 10 mm de largo, 6 mm de ancho y 
4 mm de espesor. La testa es lisa, de color café 
con moteados grises o negros (Borrero, 2019).

Las raíces son tuberosas de aproximada-
mente 20 a 40 cm de largo por 5-8 cm de diá-
metro, la forma y color de la pulpa y la corteza 
pueden variar según la variedad: 1) irregular, 

cónica y cilíndrica; 2) blanquecinas, rosadas, 
cremosas o amarillentos y hasta naranjas y 3) 
blanco cremosas, amarilla, rosada y púrpuras; 
respectivamente. (Njoku, et al., 2015). Es el 
órgano de la planta de mayor interés agronó-
mico y económico dada su capacidad de al-
macenamiento de almidones (Borrero, 2019).

Producción mundial
La producción mundial se ubica en un lu-

gar importante pues el producto llega a más de  
3 000 millones de consumidores, de ellos, 1 000 
millones pertenecen a países en vías de desa-
rrollo. Se producen alrededor de 300 millones 
de toneladas de raíces frescas, en un total de 
más de 28 millones de hectáreas. Entre los prin-
cipales países productores se destacan Nigeria 
con más de 60 millones de toneladas, el Con-
go con más de 41 millones de toneladas, Tai-
landia superando los 28 millones de toneladas, 
Ghana aproximadamente 21 millones de tone-
ladas; y Brasil que logra alcanzar los 18 millo-
nes de toneladas, situándose en el sexto lugar 
(Garcés y Rosario, 2020; FAOSTAT, 2022).

La cantidad de tierra per cápita para la pro-
ducción agrícola ha declinado dramáticamen-
te en el mundo durante las últimas décadas, 
y se espera que continúe reduciéndose debido 
a los efectos del cambio climático. Se calcu-
la que la población mundial en los próximos 
25 años sea alrededor de 8 mil millones, 2 mil 
millones más que la población actual; todo 
esto unido a la crisis mundial de alimentos y 
al aumento del uso de los cultivos para la pro-
ducción de biocombustibles (Marx, 2019), re-
quiere que los rendimientos de los cultivos por 
unidad de tierra continúen incrementándose.

En Guyana, se destinan para la plantación 
del cultivo más de 3 mil hectáreas con rendi-
mientos que varían en función de la variedad 
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que se emplee. En los últimos años se tra-
baja por lograr un incremento de la produc-
ción de 20 % debido a la demanda nacional 
y regional (NAREI, 2018; FAOSTAT, 2022).

Importancia económica y usos
La yuca, está catalogada como una de las 

más importantes en el grupo de alimentos 
provenientes de raíces, rizomas y tubérculos 
tropicales, en Guyana, tiene su principal va-
lor económico en su órgano de reserva o al-
macenamiento de energía, las raíces. El alto 
precio de los cereales hoy día la convierte 
en una alternativa atractiva para remplazar 
alimentos como el trigo y el maíz, debido 
a que la raíz se puede transformar en una 
harina de alta calidad que puede sustituir 
parcialmente a la harina de otros cereales.

Tiene diversos usos y es comercializa-
do tanto como raíz fresca o procesada, para 
consumo humano o animal, es insumo en 
la industria alimenticia, materia prima en 
la industria productora de alimentos ba-
lanceados para animales y como produc-
to intermedio en la industria no alimen-
ticia. (Gao et al., 2020). Es uno de los 
alimentos energéticos de la dieta de más 
de 500 millones de personas en el mun-
do, especialmente de África Occidental 
y América del Sur (Muñoz et al., 2020).

 
Los múltiples platillos y bebidas que se 

pueden elaborar a partir de sus raíces han 
permitido que las poblaciones indígenas a 
lo largo de la historia hayan contado con 
un sustento alimenticio, tal es el caso del 
casabe, mandioca, farinha, entre otros. 
Algunos de estos platos también forma-
ron parte de la dieta de los colonizadores, 
quienes utilizaron el casabe como sustituto 
del pan en sus largas campañas terrestres 

y travesías marítimas. Así como también, 
lo fueron las bebidas fermentadas prepa-
radas a partir de tubérculos conocida por 
los indígenas como casire, piwari o chicha 
de yuca. El proceso de elaboración de esta 
bebida es cocinar la yuca, luego la mas-
tican y escupen para después dejarla fer-
mentar, obteniendo un líquido amarillo lis-
to para ser bebido (Cox y García, 2015).

Un elemento a tener en cuenta al con-
sumir la yuca es las concentraciones de 
ácido prúsico o ácido cianhídrico que po-
seen cada variedad. Este es un compuesto 
altamente venenoso, por lo ha sido nece-
sario desarrollar procesos que reduzcan su 
toxicidad como pelar o quitar la corteza 
(cáscara) de las raíces, ya que la relación 
del contenido de glucósido entre la cásca-
ra y la parte interna es de 5-10:1, respec-
tivamente y el raspado, cocción, secado o 
fermentación después de peladas. El con-
sumo pequeño de estas sustancias tóxicas 
puede acumularse provocando trastornos 
mentales, bocio y lesiones cutáneas. Da-
dos los riesgos potenciales de comerla, los 
pueblos indígenas de la Amazonía desarro-
llaron técnicas de procesamiento efectivas 
que reducen el contenido de cianuro, como 
hervir, fermentar y rallar (Bulkan, 2019).

La generalidad de la población consume 
las raíces y solo una pequeña parte de la 
población (África y Brasil) incluye en la 
dieta las hojas tiernas cocidas como verdu-
ras dado a su alto valor proteico (18- 22 %) 
y valor nutricional (Díaz, 2021). En Guya-
na, al igual que en otros países el follaje se 
emplea en bancos de proteína para la gana-
dería vacuna y como sustituto en la confec-
ción de concentrados para la alimentación 
de cerdos y aves (Howeler et al., 2013).
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Tabla 1. Concentración promedio de elementos  
minerales en hojas y raíces de la planta de yuca. 

Fuente: Díaz (2021)

El uso industrial se fundamenta en la 
transformación del almidón de las raíces 
para obtener:1) dextrinas usadas en la pre-
paración de gomas, papeles y adhesivos 
y en la elaboración de cerveza; 2) etanol 
como carburante; 3) productos utilizados 
en la elaboración de helados y postres y 4) 
productos farmacéuticos (Sonagua, 2018).

La raíz comestible es muy deficiente en 
proteínas, pero contiene apreciables cantida-
des de vitamina B, fósforo, hierro y casi el 
doble de calorías que las papas, el ñame y los 
plátanos (Olusola et al., 2015). Sin embargo, 
al compararlo con otros tubérculos y raíces de 
almidón tropical, es uno de los de mayor valor 
calórico porque 100 g de raíz aportan 160 calo-
rías. Su valor calórico proviene de la sacarosa, 
que representa más del 69 % de los azúcares 
totales de la raíz. Además, contiene alrededor 
del 16-17 % de amilasa, otra fuente importan-
te de carbohidratos. El almidón que se obtiene 
es libre de gluten lo que favorece la las pre-
paraciones alimenticias de pacientes celíacos. 
 
Variedades comerciales en Guyana

La yuca representa la diversidad varietal 
más amplia en raíces y tubérculos cultivados 
del país. Los recursos fitogenéticos (RFG) de 
yuca que se cultivan, en su mayoría, son varie-
dades locales posiblemente endémicas dada a 
la cercanía con las fronteras de Brasil. Tam-
bién existen variedades comerciales (Tabla 2) 
de amplia distribución y uso por productores.

Tabla 2. Características de las principales variedades comerciales de yuca.
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Conservación de los recursos fitogenéticos 
de yuca 

La conservación ex situ es la mantención 
del germoplasma fuera de su hábitat natu-
ral, surge como una medida complemen-
taria a los mecanismos de conservación in 
situ, y busca el resguardo de los recursos 
genéticos a través de operaciones de alma-
cenamiento y propagación de colecciones 
de germoplasma representativos de la varia-
bilidad que se desea preservar (Vara, 2021).

 
Esta alternativa de conservación facilita la 

viabilidad información del material almace-
nado, por lo que permite que se disponga de 
un efectivo resguardo del germoplasma ob-
tenido en las campañas de recolección de las 
muestras representativas de la variabilidad 
genética que se desea conservar. Las colec-
ciones, adecuadamente almacenadas permiti-
rán la conservación de los recursos genéticos 
y mejorar el conocimiento de las caracte-
rísticas de los materiales (Genesys, 2021). 

En la actualidad, el germoplasma de la yuca 
a nivel mundial se conserva especialmente en 
las grandes bancos de germoplasma y en las 
zonas de la Amazonía (CIAT, 2021). Las prin-
cipales colecciones internacionales se encuen-
tran en el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical de Colombia (CIAT) y el Instituto 
Internacional de la Agricultura Tropical de 
Nigeria (IITA). La primera es la más impor-
tante y numerosa, está integrada por más de 6 
000 accesiones, en su mayoría procedentes de 
América del Sur; y la segunda colección con-
serva más de 4 000 accesiones, en su mayoría 
procedentes de África subsahariana, más del 
90 % de esta colección se origina en África 
Occidental. Aunque se estima que el posible 
centro de origen es Brasil, la colección ubica-
da en la Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-

pecuaria (EMBRAPA), apenas cuenta con 
unas 4 000 accesiones. Existen otros bancos 
de germoplasma de relevancia, pero con una 
cifra menor de accesiones aproximadamente 
100 y 1 000 tal es el caso del Instituto Central 
de Investigación de Cultivos de Tubérculos 
- India (de sus siglas en inglés CTCRI), Ins-
tituto Nacional de Innovación Agraria- Perú 
(INIA), Instituto Nacional de Investigación de 
Cultivos de Raíces-Nigeria (de sus siglas en 
inglés NRCRI), Organización Nacional de In-
vestigación Agrícola-Uganda (de sus siglas en 
inglés NARO) y el Instituto de Investigación 
de Recursos Fitogenéticos -Ghana (de sus 
siglas en inglés PGRC/CRI) (Yepes, 2021).

En Guyana los RFG de la yuca son prote-
gidos por el NAREI, en dos bancos de germo-
plasma que cuentan con 87 accesiones, uno 
está ubicado en la estación experimental de 
Kairuni y el otro en Ebini. Más del 80 % de las 
accesiones son procedentes de la selva amazó-
nica del país y el resto de genotipos de la costa. 

La conservación ex situ no puede ser vista 
como la única forma de salvaguardar los RFG, 
como ha puntualizado Guillermo et al. (2021), 
se puede desarrollar una estrategia comple-
mentaria entre esta y la conservación in situ. 
En una plantación de yuca, en una comunidad 
amerindia Makushi en el sur de Guyana, se en-
contró mayor diversidad que en una submues-
tra de la colección ex situ del CIAT, centro que 
dispone de uno de los bancos de germoplasma 
más grandes del mundo (Elias et al., 2000).

 
La diversidad de la yuca no enfrenta nin-

guna amenaza inminente de erosión genéti-
ca en Guyana, pero en los últimos años, las 
comunidades del interior, especialmente en 
la región sudoeste de las sabanas de Rupunu-
ni, han experimentado sequías e inundacio-
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nes no estacionales que han causado escasez 
temporal del alimento básico. Las agencias 
de ayuda dirigidas por el Comisión de De-
fensa Civil (CDC) han sido oportunas para 
mitigar el impacto de estas emergencias. 
Pero se prefieren las propuestas de depósitos 
de seguridad, como las parcelas de "corte de 
semillas" administradas por la comunidad 
que se replican como piscinas de diversi-
dad de yuca y fuentes frescas del producto.

El casabe, la farinha y el cassareep son 
los productos de valor agregado del procesa-
miento de las comunidades indígenas (Blair, 
2010). Tienen una vida útil natural larga. Se 
recomienda el almacenamiento basado en la 
comunidad de estos productos básicos como 
una solución temporal para mitigar las conse-
cuencias del cambio climáticos. La forma de 
arte tradicional del cultivo de yuca necesita 
ser preservada. Los estudios deberían evaluar 
y documentar el alcance de la diversidad de 
la raza terrestre. La investigación ecológica 
a largo plazo es fundamental para compren-

der y utilizar de manera más efectiva esta 
diversidad, y también lo es la financiación 
estratégica relacionada. Se deben proporcio-
nar esquemas de incentivos para superponer 
bancos de genes administrados por la comu-
nidad en cultivos de subsistencia existentes. 

CONCLUSIONES

La yuca es un recurso fitogenéti-
co para Guyana que por su importancia 
como sustento de alimentación de las co-
munidades indígeneas debe protegerse.

La yuca, al igual que otros cultivos de im-
portancia económica, puede sufrir los emba-
tes de los eventos relacionados con el cambio 
climático, por lo que debe trabajarse en su 
mejora frente a factores bióticos y abióticos.

La conservación in vitro como alter-
nativa segura del germoplasma de yuca, 
complementaría los esfuerzos que se rea-
lizan de la conservación ex situ actual. 
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RESUMEN 
Las políticas en el campo de la educación tienen la obligación de armonizar con las condi-
ciones sociales, políticas y económicas de los territorios. Además, deben estar mediadas por 
la gradualidad y su coherencia con la realidad en la que se materializaran. Por tanto, las po-
líticas públicas educativas responderán a las exigencias y el crecimiento que presenta el país. 
Por consiguiente, en el presente artículo se analizan los fundamentos teóricos que sustentan 
las políticas públicas educativas en el marco del sistema educativo colombiano. Para esto, se 
revisaron diferentes documentos que enfatizaron en la reflexión teórica de dicha temática, ade-
más, se analiza el concepto de política pública educativa y sistema educativo y la relación 
existente entre las políticas públicas y el funcionamiento del sistema educativo colombiano. 
Las políticas educativas en Colombia se han enfocado en que la educación se conciba y mate-
rialice como un derecho social, en la que cada día se potencialicen los estándares de calidad, 
competitividad, cobertura, inclusión de población discapacitada, subsidios a los que se encuen-
tran en situación de pobreza o vulnerabilidad, formación docente, incentivos para los estu-
diantes y educadores, con el objeto de disminuir la brecha entre la población urbana y la rural. 
Palabras claves: Calidad educativa, educación, formación docente, práctica pedagógica.
 
ABSTRACT 
Policies in the field of education have the obligation to harmonize with the social, political and 
economic conditions of the territories. Furthermore, they must be mediated by gradualness 
and coherence with the reality in which they will materialize. Therefore, educational public 
policies will respond to the demands and growth of the country. Therefore, this article analyzes 
the theoretical foundations that support educational public policies within the framework of 
the Colombian educational system. For this purpose, different documents were reviewed that 
emphasized the theoretical reflection on this topic, in addition, the concept of educational pu-
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blic policy and educational system and the relationship between public policies and the func-
tioning of the Colombian educational system are analyzed. Educational policies in Colombia 
have focused on education being conceived and materialized as a social right, in which quality 
standards, competitiveness, coverage, inclusion of the disabled population, subsidies for those 
in poverty or vulnerability, teacher training, incentives for students and educators, in order 
to reduce the gap between the urban and rural population, are strengthened on a daily basis. 
Keywords: Educational quality, education, teacher training, pedagogical practice.

Políticas públicas educativas en el marco del Sistema educativo 
colombiano. Una reflexión desde su fundamento teórico  

Calics-Salcedo, L.

INTRODUCCIÓN

Considerar el triunfo del sistema educati-
vo colombiano implica analizar, comprender 
y reestructurar las estrategias implementadas 
en los procesos de formación, estas estrate-
gias innovadoras pensadas en las necesida-
des del sistema educativo del país deben en-
focarse hacia la formación de individuos que 
asuman con responsabilidad la misión que 
les demanda la sociedad actual. Fomentando 
el desarrollo del pensamiento científico que 
permita desempeñarse como persona activa, 
productiva, interactuando con el medio que 
lo rodea, empleando lo aprendido en el aula 
para la resolución de problemas cotidianos. 

En ese orden de ideas, hablar de un eficien-
te sistema educativo implica incluir a todos los 
involucrados en el desarrollo de los procesos 
de formación (padres de familia, docentes, di-
rectivos, estudiantes y el contexto) con la meta 
de garantizar un fortalecimiento de las debili-
dades en cuanto al método didáctico, empleado 
en la enseñanza desde una perspectiva interac-
tiva y generadora de habilidades pertinentes 
que direccionen el perfeccionamiento de la 
calidad del sistema de formación colombiano. 

Cuando un estado ofrece un sistema edu-
cativo de calidad en todos los sentidos está 
garantizando la inclusión de su nación a la 
globalización y actualización en términos de 

progreso. La estructuración de políticas edu-
cativas que garanticen una calidad en la for-
mación de los individuos implica un completo 
compromiso por parte de los docentes parti-
cipantes, estos a través de su pensamiento 
crítico reflexivo deben mediar un desarrollo 
oportuno de estrategias de enseñanzas es-
pecíficas que formen en los alumnos habi-
lidades comunicativas y sociales que direc-
cionen una eficiente transformación social 
y progreso del sistema educativo en general.

En el presente artículo se analizan los fun-
damentos teóricos que sustentan las políticas 
públicas educativas en el marco del sistema 
educativo colombiano. Para esto, se revisa-
ron diferentes documentos que enfatizaron 
en la reflexión teórica de dicha temática. De 
esta manera, en un primer momento se ana-
liza el concepto de política pública educativa 
y sistema educativo. En un segundo momen-
to se presentan la relación existente entre las 
políticas públicas y el funcionamiento del sis-
tema educativo colombiano. Finalmente, se 
presentan las conclusiones sobre este tema. 

DESARROLLO

Política pública educativa: fundamentos 
teóricos 

Las políticas educativas tienen la finalidad 
de evaluar la relación entre la educación y la 
política, asumidas como los programas y ac-
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tividades que estructura y ejecutan las entida-
des del Estado con la finalidad de superar las 
necesidades sociales de la educación, consti-
tuyéndose en un conjunto de técnicas y proce-
dimientos de la política general que tiene pro-
pósitos académicos, es decir, los principios, 
reglas y directrices que orientan la acción 
formativa en el contexto regional y nacional.

 
Según Motta (2021), desde hace déca-

das surgió la necesidad de estructurar e im-
plementar políticas educativas cimentadas 
en la situación social y económica del país, 
por ello su enfoque se fue orientando hacia 
la formación integral de los estudiantes y la 
adquisición de las competencias adecuadas 
para afrontar los conflictos que surjan dentro 
y fuera de la escuela. Las políticas educativas 
poseen un enfoque disciplinar que incluye el 
ámbito conceptual, lingüístico, gestual y ope-
rativo, debido a esto, su enfoque está relacio-
nado con todos los componentes fundamen-
tales del proceso de enseñanza aprendizaje 
en concordancia con la perspectiva social de 
quienes las diseñan y de sus beneficiarios.

De este modo, las políticas educativas de-
ben comprenderse desde un enfoque sistémi-
co en el que inicialmente se tiene en cuenta el 
desequilibrio social que necesita transforma-
ciones, por lo que se requiere la organización 
de estrategias innovadoras que posibiliten sol-
ventar esos requerimientos, lo cual se determi-
nará a través de la valoración de los resultados 
alcanzados. Uno de los elementos esenciales 
de las políticas educativas es la planificación, 
en la cual inciden componentes fundamentales 
como el marco legal de la época en la que se 
está diseñando, las particularidades del contex-
to social que se pretende abordar, los procedi-
mientos y técnicas que se utilizarán y el enfo-
que que le brinde el gobierno de turno al hecho 

académico que se está afrontando, los cuales 
condicionan el diseño y la metodología que se 
usará en la aplicación de la política educativa.
Con el objeto de lograr un cambio significa-
tivo en el desarrollo de la sociedad se deben 
mejorar los procesos escolares, donde uno 
de los pilares para esa transformación son las 
políticas públicas educativas, por lo tanto, es 
necesario dejar atrás la idea de concebir al ser 
humano como un agente pasivo y pasar a con-
vertirlo en interviniente activo de los asuntos 
trascendentales para el progreso social. Según, 
Tapiero (2018) las políticas públicas en Co-
lombia han pretendido ser influyentes y equi-
tativas, sin embargo, aún no se logran focali-
zar funciones concretas a sitios del país más 
necesitados; por ello, es necesario vincular de 
manera efectiva a todos los actores que inter-
vienen en el proceso educativo, a fin de inte-
grar las demandas y la forma de solucionarlas.

Al mismo tiempo, Cabrera (2022) sos-
tiene que las políticas educativas asumidas 
como un proceso demandan la necesidad de 
establecer desde el momento en el que están 
siendo planificadas, las metas concretas que 
se pretenden alcanzar, las cuales esencialmen-
te deben considerar a todos aquellos sectores 
sociales que están solicitando la transforma-
ción que se está analizando, por ello es indis-
pensable que las entidades estatales progra-
men su política considerando la obtención 
de resultados tanto a corto como mediano y 
largo plazo, lo cual posibilita monitorear la 
implementación de las políticas y rediseñar 
los componentes que sean necesarios con el 
objeto de alcanzar los resultados esperados. 

En ese sentido, las políticas educativas en 
sus fundamentos teóricos consideran la evo-
lución histórica de la realidad, con el objetivo 
de transmitir una idea de progreso cimentada 
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en las reformas educativas que pretenden el 
mejoramiento social en manos de la escuela al 
capacitar ciudadanos competentes para el mun-
do globalizado, en función del lugar social en 
el que se desempeñen cuando asuman su rol 
en el llamado mundo del trabajo. Las políticas 
educativas deben asumirse como una concien-
cia colectiva de las metas que pueden alcan-
zarse a partir de la intervención de todos los 
actores sociales y económicos para lograrlo. 

De acuerdo con Aguilar et al. (2018) “la 
política educativa es concebida como el arte 
de transformar el sueño colectivo en el con-
texto educativo de una comunidad en accio-
nes concretas para la creación conjunta de 
esa realidad deseada” (p.22). Por lo tanto, 
las políticas educativas se diseñan de acuer-
do a análisis del contexto interno y externo 
del sistema educativo, donde se formulan 
interrogantes relacionados con la razón de 
ser de su organización y manifiestan sus ob-
jetivos de acuerdo a criterios de pertinencia 
enfocados en el logro de una alta calidad.

Sistema educativo desde una perspectiva 
teórica 

El sistema educativo hace parte de un 
subsistema, el cual para funcionar necesita 
de la ayuda y total apoyo de otros subsiste-
mas, un ejemplo de estos otros subsistemas 
sería la familia  como base de la sociedad, 
indispensable para conseguir la meta plan-
teada en el sistema educativo, el cual  a su 
vez tiene como eje principal garantizar un 
buen servicio a los seres humanos, de tal 
manera que puedan reproducir las actitudes 
y los comportamientos aquí interiorizados 
con el fin de forjar una mejor cultura social.

 
En lo concerniente a las tendencias educa-

tivas Morillo (2007), la define como el con-

junto de ideas que se orientan en una direc-
ción específica, referida a las concepciones 
de educación y del currículo como elemento 
mediador entre la teoría educativa y su prác-
tica”. Estas tendencias educativas ayudan a 
romper ese esquema de solo teoría en el cam-
po educativo,  estas  opiniones o proyectos 
planteados por diversidad de personas llevan 
a hacer de este proceso algo más práctico, los 
cuales  de una u otra manera resultan  fruc-
tífero en el mundo  actual,   cuando se habla 
de tendencias no es solo mencionar lo que 
se tiene ya establecido  en un papel, lo que 
ya se encuentra diseñado para llevar  a su 
posterior ejecución, cuando se hace alusión 
a este término,  se está abriendo las puer-
tas para conocer nuevas visiones y por ende 
opiniones sobre el futuro de la educación. 

Políticas públicas educativas en el marco 
del sistema educativo colombiano 

En cuanto a las políticas públicas educati-
vas, Martínez (2018) sostiene que hacen alu-
sión a las acciones que diseña, aplica y eva-
lúa un gobierno en relación con las prácticas 
escolares, la manera en la que estas son aten-
didas y como se lleva a cabo el proceso de 
enseñanza aprendizaje, desde factores como 
la cobertura, infraestructura, planta docente y 
la calidad. Sin embrago, estas políticas edu-
cacionales no solo están limitadas al gobier-
no o entidades públicas, actualmente existen 
varias entidades, organizaciones y actores 
privados nacionales e internacionales que es-
tructuran y promueven políticas educativas.

Las políticas educativas, entendidas como 
las acciones estatales con relación a las prác-
ticas educativas vigentes en la sociedad, de 
acuerdo con Vergara y Ferreyra (2013) re-
quiere de varios elementos para su estructu-
ración como lo son la  pretensión por resol-
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ver necesidades educacionales específicas, 
las discrepancias que surgen al momento de 
tomar alternativas,  la controversia que surge 
sobre los problemas y la manera de abordar-
los, la intervención   de variedad de actores, 
el análisis de la problemática como un proce-
so no como fin, la inclusión obligatoria de la 
comunidad en la que se originó el problema y 
la concepción de que se está desarrollando un 
ciclo que no es definitivo y que en algún mo-
mento necesitará reconstrucción o cambio.

 
En Colombia,  desde la década de los 80 

surgió la necesidad de escolarizar a la gran 
mayoría de la población que fuese posible, 
por lo que se iniciaron reformas en el mar-
co normativo colombiano así como en la es-
tructuración de las políticas educativas, cuya 
prioridad esencial fue escolarizar a todos los 
niños y niñas como requisito para fomentar 
el desarrollo social y económico del país, no 
obstante, debido  a la poca destinación del 
presupuesto público en el  país se produjo 
una perdida drástica de los indicadores de 
calidad de la educación, así como la dismi-
nución de la credibilidad en el sector educa-
tivo como fuente de desarrollo (Pérez, 2018).

 
Como consecuencia, se inició un cambio 

trascendental en la forma de concebir las po-
líticas educativas en el país, toda vez que se 
empezó a concebir la participación ciudada-
na y de los sectores específicos como los ac-
tores de los procesos académicos, con el ob-
jeto de descentralizar la educación, e incluir 
a la comunidad en el diseño de las políticas, 
otorgándoles la inclusión de los aspectos so-
ciales y culturales fundamentados  en idea-
les y aspiraciones del hombre y la sociedad, 
lo que permitía no solo cambiar la forma de 
diseñar y materializar las políticas educacio-

nales sino también  mejorar la calidad educa-
tiva en las escuelas (Alzate y Quiceno, 2014).
 La Constitución Política (1991) en su artícu-
lo 67, la educación es un derecho de todos sus 
habitantes, además de ser un servicio público 
con una función social, la cual está orientada 
a la formación fundamentada en el respeto a 
los derechos humanos, la paz y la democracia, 
así como en el trabajo para el fortalecimien-
to de la cultura y la tecnología y el cuidado 
del medio ambiente. Los garantes del cum-
plimiento del derecho a la educación en Co-
lombia están en cabeza del Estado, la familia 
y la sociedad, la cual esencialmente debe ser 
gratuita, cuya vigilancia, control y cumpli-
miento de los parámetros de calidad están a 
cargo de las instituciones oficiales, quienes 
además de velar porque se cumplan los fines 
de la educación acorde a los parámetros le-
gales establecidos tiene la obligación de con-
tribuir a mejorar el proceso formativo a nivel 
moral, intelectual y físico de los estudiantes 
donde se vele por el acceso gratuito y la per-
manencia durante todo el ciclo educativo.

Es preciso resaltar que la inequidad educa-
tiva está conformada por diversos elementos 
que están íntimamente relacionados con los 
niveles de pobreza, como el lugar de residen-
cia, las discapacidades, situación económica, 
idioma, cuya interacción empeora las condi-
ciones y disminuye las opciones de la pobla-
ción más vulnerable de acceder a la educa-
ción. En concordancia con ello, Montenegro 
(2013) afirma que Colombia es uno de los paí-
ses más inequitativos del planeta, ya que entre 
ciento cuarenta países ocupa el noveno lugar, 
por lo que ha sido necesario el diseño e imple-
mentación de políticas educativas relaciona-
das con cobertura, calidad, formación docen-
te y la inclusión de población discapacitada.
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CONCLUSIONES
 

Los estados definen políticas con el objetivo 
de promover el desarrollo en diferentes esferas, 
siendo la educación una de las principales. Al 
punto que es posible afirmar que en el tema edu-
cativo los países en vías de desarrollo no avan-
zan en ninguna dirección sin estos organismos.

 
El avance de un país esta intrínsecamente 

asociado a su propio interés por la adecua-
da organización y funcionamiento del siste-
ma escolar, por lo que las políticas y planes 
del Estado con respecto al contexto escolar 
se ven reflejadas en la legislación y las ac-
tividades de mejoramiento organizacional.

 
La práctica pedagógica en las institucio-

nes escolares esta cimentada en los funda-
mentos de las políticas públicas educativas.

 
Para implementar una política públi-

ca educativa es necesario analizar el grado 
de capacidad institucional con las que estas 
cuentan. Uno de los elementos esenciales 

en la configuración de las políticas públicas 
educativas es la descripción de los procesos 
que se desean abordar en su implementación.

Es necesario que se diseñen políticas 
educativas a largo plazo que no estén condi-
cionadas al enfoque del gobierno de turno.

Colombia ha fundamentado las políticas 
educativas en base a los preceptos orien-
tadores de las organizaciones internacio-
nales con aras a mejorar los parámetros 
educativos nacionales en relación con la glo-
balización y con los estándares internacio-
nales de medición de la calidad educativa.

 
Las políticas educativas en Colombia se 

han enfocado en que la educación se conci-
ba y materialice como un derecho social, en 
la que cada día se potencialicen los estánda-
res de calidad, competitividad, cobertura, 
inclusión de población discapacitada, subsi-
dios a los que se encuentran en situación de 
pobreza o vulnerabilidad, formación docente, 
incentivos para los estudiantes y educadores.  
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RESUMEN 
En los últimos años, el uso del Aprendizaje integrado del lenguaje y el contenido (AICLE) se 
ha vuelto muy popular debido a la preocupación de educar a personas bilingües para que sean 
competentes para las demandas del mundo actual. En Colombia, este enfoque ha sido amplia-
mente adoptado por las escuelas bilingües. El objetivo del presente artículo, que forma parte 
de una investigación más amplia sobre AICLE en la enseñanza del inglés, tiene como objetivo 
principal reflexionar sobre los referentes bibliográficos o artículos científicos que aporten al cor-
pus documental o estado del arte de la investigación. Con el fin de lograr el objetivo propuesto 
se planteó como metodología la investigación cualitativa con un enfoque de revisión y análisis 
documental de libros, y artículos científicos de bases de datos como Scielo, Redalyc y Dialnet, 
a través del instrumento de sistematización de la información en la ficha de Resumen Analítico 
Especializado (RAE), elaborada en el software Microsoft Excel. La implementación de esta 
estrategia arrojó como resultados la recopilación, análisis de 36 fuentes bibliográficas que apor-
taran a la investigación inicialmente planteada mediante una reflexión frente a los principios 
del enfoque de aprendizaje integrado de contenido con el lenguaje en la enseñanza del inglés.  
Palabras clave: Aprendizaje, asignaturas, bilingüismo, inglés, docente.

ABSTRACT
In recent years, the use of Content and Language Integrated Learning (AICLE) for is acronym in 
Spanish) has become very popular due to the concern of educating bilinguals to be competent for 
the demands of today's world. In Colombia, this approach has been widely adopted by bilingual 
schools. The objective of this article, which is part of a broader investigation on AICLE in the 
teaching of English, has as main reflection on the bibliographic objectives or scientific articles that 
contribute to the documentary corpus or state of the art of the investigation. In order to achieve 
the proposed objective, it was proposed as a qualitative research methodology with a review 
approach and documentary analysis of books, and scientific articles from databases such as Sci-
elo, Redalyc and Dialnet, through the information systematization instrument in the Specialized
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Analytical Summary (RAE for its acronym in Spanish) done in Microsoft Excel soft-
ware. The implementation of this strategy resulted in the compilation and analy-
sis of 36 bibliographic sources that contributed to the research proposed through 
a reflection on the principles of the AICLE approach in the teaching of English.
Keywords: Learning, subject, bilingualism, English, teacher.

INTRODUCCIÓN

Actualmente la globalización y los avan-
ces tecnológicos han llevado a la necesidad 
de comunicarse con personas de otras partes 
del mundo para lo cual se necesita el uso de 
un idioma diferente al propio. En otras pa-
labras, ser bilingüe se ha convertido en una 
habilidad que las personas deben adquirir 
para afrontar las demandas del mundo actual 
pues el inglés se ha convertido en un idioma 
internacional y es considerado el idioma del 
comercio, de la ciencia y de la comunicación 
(España, 2010). Se puede decir que aprender 
este idioma es increíblemente importante por 
toda una gama de razones: El inglés abre una 
amplia gama de oportunidades profesionales 
y dado que es el idioma dominante alrededor 
del mundo pues la comunicación comercial 
fronteriza es en su mayoría conducida en di-
cho idioma. Además, el inglés tiende un puen-
te que trasciende barreras comunicativas. 

Por otra parte, el hablar inglés brinda 
a los estudiantes un acceso más amplio al 
conocimiento, a la información y a la in-
vestigación, pues muchos programas edu-
cativos y cursos son ofrecidos en este idio-
ma alrededor del mundo. Cabe mencionar 
que poseer el dominio del inglés ofrece 
una mayor comprensión cultural y acce-
so al entretenimiento (Garré, et al., 2012)

 
Dada la importancia y la necesidad del in-

glés, la educación bilingüe se ha convertido 
en la primera opción para suplir la necesidad 

de aprender inglés. Es por esta razón que el 
gobierno nacional de Colombia y los gobier-
nos regionales y locales se han propuesto 
metas para lograr aumentar la población bi-
lingüe y el nivel de inglés de los estudiantes 
(Mejía, 2016). Sin embrago, parece paradó-
jico que, dada la importancia del inglés, Co-
lombia aún no logra superar los bajos índices 
de dominio del idioma pues el aprendizaje 
del inglés además de convertirse en una ne-
cesidad, representa un reto para la educación 
colombiana (Portafolio, 12 de noviembre de 
2019). Hoy en día, la mayoría de los estu-
diantes colombianos tiene un nivel de inglés 
de A- en el Marco Común Europeo de Re-
ferencias para Lenguas, lo que quiere decir 
que los estudiantes no alcanzan a tener un co-
nocimiento básico del inglés (Mejía, 2016).

 
Pretender el bilingüismo y estar a la van-

guardia de la globalización ha sido uno de 
los retos más dispendiosos para la educación 
nacional colombiana. Hoy en día aún se tra-
baja en ello para lograrlo como lo hicieron 
otros países del mundo. No obstante, fue en 
el 2004 que el Ministerio de Educación y el 
gobierno nacional establecieron el Programa 
Nacional de Bilingüismo (PNB) que años 
después se convirtió en un programa nacio-
nal. En el 2006 se incluyeron por primera 
vez, en el Plan Nacional Decenal de Educa-
ción (PNDE), propuestas encaminadas a lo-
grar el bilingüismo (PNDE, 2006). Sin em-
bargo, más de 10 años después del PNB Y 
PNDE no se ha cumplido con lo esperado y 
Colombia sigue quedando en los puestos más 
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bajos de bilingüismo según el ranking mun-
dial (Portafolio, 12 de noviembre de 2019) 
Es así como el reto está en llegar a ser una 
nación bilingüe a la altura de otros países que 
ocupan los primeros puestos, pero para ello es 
importante comprender que el reto de la edu-
cación bilingüe no solo está en manos de los 
gobernantes con inversiones en infraestructu-
ra, recursos y materiales sino en los docentes, 
la aplicación de excelentes metodologías, el 
aprendizaje significativo y el uso de a las acti-
vidades lúdicas y didácticas en la enseñanza.

De acuerdo con lo anterior, la labor de 
los maestros que enseñan idiomas no radi-
ca en el simple hecho de dominar la lengua 
a enseñar, sino que también deben contar 
con una preparación adecuada que les per-
mitan utilizar las mejores técnicas y méto-
dos de enseñanza durante sus clases y poder 
facilitar el aprendizaje de sus estudiantes.

 
En lo que respecta a las didácticas de ense-

ñanza del inglés, es un hecho que enseñar un 
idioma no es una labor sencilla, por esa razón 
Philominraj, et al. (2016) argumentan que du-
rante el paso de la historia los métodos para la 
enseñanza de lenguas extranjeras han ido evo-
lucionando debido a la necesidad de encontrar 
un método y una serie de técnicas que sean 
capaces de facilitar el proceso de enseñanza 
aprendizaje de un idioma. No obstante, a pesar 
de los avances significativos que existen res-
pecto a los métodos de enseñanza de idiomas 
pocos conocen su utilidad. En consecuencia, 
muchos profesores de lenguas extranjeras en-
frentan múltiples retos y dificultades cuando 
tratan de enseñar un idioma, debido a que si-
guen replicando los mismos modelos tradi-
cionales de enseñanza que están enfocados 
en la memorización de contenidos y no en las 
experiencias comunicativas de una lengua.

En este sentido, las necesidades y dificul-
tades de la didáctica de la lengua extranjera 
generan el interés por la adopción de metodo-
logías novedosas que logren suplir las caren-
cias de la enseñanza del idioma. Es por eso 
que Lasagabaster y Doiz (2016, como se citó 
en Siqueira, et al., 2018) añaden que en Amé-
rica del Sur se ha adoptado una de las metodo-
logías más innovadoras llamada Aprendizaje 
Integrado de Contenidos y Lenguaje que se ha 
popularizado en los últimos años en algunos 
países como Colombia. Es así como, algunas 
escuelas públicas y privadas integraron áreas 
de enseñanza de contenidos e idiomas como 
matemáticas o ciencias en inglés como una es-
trategia para convertirse en bilingües. AICLE 
es un término general que cubre contextos de 
enseñanza en los que el contenido de la mate-
ria se enseña a través de otro idioma (Bentley, 
2009). AICLE es un enfoque que pone su aten-
ción en el “contenido y lengua”, donde asig-
naturas como ciencias, matemáticas e historia 
(contenido) se enseñan a través de un segundo 
idioma. AICLE es además un enfoque bajo el 
cual se pueden desarrollar diferentes métodos 
pedagógicos para responder a objetivos espe-
cíficos, en este caso la educación.  Richards y 
Rodgers (2001) explican la distinción entre los 
conceptos de “métodos” y “enfoques”. Mien-
tras que los métodos representan sistemas de 
enseñanza fijos con prácticas y recursos de 
instrucción, los enfoques se definen como una 
serie de principios que los profesores o instruc-
tores pueden interpretar y ajustar libremente.

 
Una de las principales razones por la 

que AICLE es tan exitoso es gracias a que  
la calidad de la educación es uno de sus 
principios fundamentales y los elementos 
que la integran son la educación holística, 
la autonomía del aprendizaje, el aprendiza-
je basado en la competencias, la creatividad 
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y pensamiento crítico, la reconfiguración del 
currículo donde se parte de la premisa cómo 
aprender y en lugar de qué aprender y el re-
conocimiento del impacto de la tecnología 
en la vida de los estudiantes (Lee, 2019).

DESARROLLO

Dado que AICLE es enfoque novedoso que 
apunta al aprendizaje de una lengua extran-
jera, es trascendental abordar el concepto de 
bilingüismo para comprender mejor de qué se 
ocupa AICLE. Ahora bien, Hoffmann (1997) 
afirma que definir bilingüismo no es tarea fácil 
ya que es un término polifacético que englo-
ba muchas ideas diferentes en torno al uso de 
más de una lengua normalmente llamada L2. 
Sin embargo, Richards y Schmidt (2010), se 
refieren a una persona bilingüe como la que 
es capaz de leer, hablar y comprender la L2 
o segunda lengua, y utilizar ambas lenguas 
con un cierto nivel de competencia. Entonces 
ser “Bilingüe” se refiere a personas que tie-
nen una buena competencia lingüística gene-
ral en al menos dos idiomas y a las regiones 
geográficas donde coexisten dos idiomas ofi-
ciales. Por otra parte, está el Aprendizaje Inte-
grado de Contenidos y lenguaje (AICLE) que 
representa un enfoque innovador en el cam-
po del aprendizaje de las lenguas extranjeras, 
este a su vez se caracteriza por ser una fuer-
za dinámica y motivadora con características 
holísticas. AICLE es la piedra angular de un 
cambio educativo completo hacia el desarro-
llo de competencias plurilingües e intercul-
turales. Aunque existen muchas definiciones 
de AICLE, algunas de las más aceptadas son:

 
AICLE se refiere a situaciones en 

las que las materias, o partes de mate-
rias, se enseñan a través de una lengua 
extranjera con objetivos de doble en-

foque, a saber, el aprendizaje de con-
tenidos y el aprendizaje simultáneo de 
una lengua extranjera (Mash, 1994).

Este enfoque implica el aprendiza-
je de materias como historia, geografía u 
otras, a través de un idioma adicional. 
Puede tener mucho éxito para mejorar el 
aprendizaje de idiomas y otras materias, 
y desarrollar en los jóvenes una actitud 
positiva hacia sí mismos como estudian-
tes de idiomas (Marsh, 2000). El con-
tenido de las materias se utiliza en las 
clases de aprendizaje de idiomas donde 
el profesor de idiomas, en colaboración 
con los profesores de otras materias, in-
corpora en sus clases el vocabulario, la 
terminología y los textos de esas otras 
materias. Los estudiantes aprenden 
el lenguaje y los patrones de discurso 
que necesitan para comprender y utili-
zar el contenido (Marsh et al., 2008).

Un buen módulo AICLE sigue el llamado 
Marco de las 4 C, combinando así elemen-
tos de: contenido, cognición, comunicación 
y cultura. Estos cuatro elementos deben es-
tar en el centro de la práctica AICLE. Coyle 
Hood y Marsh (2010) explican las 4 C así:

• Contenido: construcción de conoci-
miento y desarrollo de habilidades y 
comprensión relacionadas con elemen-
tos específicos de un currículo definido.

• Comunicación: usar el lenguaje para 
aprender mientras se aprende a usar 
el lenguaje. Aprendizaje del lenguaje 
en contexto a través de la interacción.

• Cognición: desarrollo de habilidades y 
procesos de pensamiento que vinculan 
la formación de conceptos (abstractos y 
concretos), la comprensión y el lenguaje.
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• Cultura: exposición a perspectivas al-
ternativas y comprensiones comparti-
das, que profundizan la conciencia de 
la alteridad y el yo. La cultura está en 
el centro y la comprensión intercultu-
ral empuja los límites de la identidad.

El "contenido" no se trata solo de adqui-
rir habilidades y conocimientos, sino también 
de que los alumnos puedan crear su propia 
comprensión y conocimiento, así como de sus 
habilidades en desarrollo (aprendizaje perso-
nalizado). En otras palabras, se trata de cómo 
los nuevos conocimientos, habilidades y com-
prensión avanzan a través de un modelo trans-
versal que pone en relación diferentes materias 
y temas. Existen otros métodos de aprendizaje 
de la L2 basados en los contenidos como es el 
caso del Aprendizaje Basado en Contenidos, 
sin embargo, este se queda corto a la hora de 
ofrecer el aprendizaje del L2 pues los estu-
diantes pueden sentirse confundidos dado que 
este método no se enfoca en el uso del idioma.

 
En cuanto a la “Comunicación” en AICLE, 

el aprendizaje tiene lugar a través de la len-
gua y la lengua se relaciona con el contexto de 
aprendizaje, reinterpretando y reconstruyendo 
así el contenido y sus procesos cognitivos re-
lacionados. Este lenguaje debe ser transparen-
te y accesible; la interacción en el contexto de 
aprendizaje es fundamental para el aprendiza-
je. Existen diversos métodos encaminados a 
mejorar las habilidades comunicativas de los 
estudiantes, algunos de los métodos tradicio-
nales más comunes y reconocidos de enseñan-
za de una segunda lengua son el método de 
la gramática, el método de traducción, direc-
ta y el método audiolingual. Sin embargo, el 
método de gramática se basa en premisas que 
promueven el estudio de las reglas y patrones 
gramaticales como base para un logro pros-

pectivo en la adquisición del lenguaje, este 
método se enfoca exclusivamente en desarro-
llar dominio del habla a través de ejercicios in-
tensivos y memorización de patrones y estruc-
turas gramaticales usando diálogos (Larsen, 
2000).  La comunicación oral y la lectura se 
presentan a través de ejercicios guiados, y la 
repetición es parte de la práctica para reforzar 
la adquisición, es por esto que se puede decir 
que el método audiolingual tiene varias pre-
misas en común con el método directo, pues la 
gramática se aprende de forma deductiva sin 
ninguna explicación mediante la práctica re-
currente y la repetición. Larsen (2003) explica 
que la comunicación es la principal prioridad 
para los estudiantes, y la escritura se da en 
su “orden natural” en la secuencia de habili-
dades (escuchar, hablar, leer y escribir), que 
generalmente se organizan en secuencias, y se 
desarrollan en módulos de análisis contrastivo 
entre L1 y L2. Sin embargo, el aprendizaje a 
través de este método puede tornarse aburrido 
dado que emplea la repetición y presenta poca 
exposición al habla espontánea o auténtica, 
además la lectura y la escritura se descuidan 
y no se tratan como formas independientes.  
A diferencia de este método, los estudiantes 
que aprenden bajo el modelo AICLE aprenden 
usando el idioma en lugar de aprenderlo de 
manera aislada (lo que generalmente se refiere 
al aprendizaje de la gramática). AICLE inte-
gra el contenido y el aprendizaje del idioma de 
tal manera que ambos se complementan entre 
sí en el proceso de aprendizaje. Además, los 
alumnos suelen verse envueltos en situaciones 
que les permiten interactuar (Mariño, 2014).

La C de "Cognición" se relaciona con la 
Taxonomía de Bloom, que clasifica las habi-
lidades de pensamiento como una progresión 
de habilidades del pensamiento de orden in-
ferior Low Order Thinking Skills (LOTS) a 
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habilidades del pensamiento de orden supe-
rior High Order Thinking Skills (HOTS). En 
AICLE, el aprendizaje de contenidos está 
relacionado con los diferentes niveles cog-
nitivos y estrategias (Churches, 2009). Los 
estudiantes AICLE suelen estar involucrados 
en actividades que les permiten construir nue-
vas comprensiones utilizando un pensamiento 
superior y aprendiendo bajo una taxonomía 
determinada, suelen estar desarrollando sus 
procesos cognitivos y adquiriendo conoci-
mientos al mismo tiempo (integración de con-
tenidos y lenguaje). Además, los estudiantes 
siempre tienen el desafío de desarrollar nue-
vas habilidades que pueden usar en muchas 
situaciones de la vida diaria (Mariño, 2014).

De la misma manera Mariño (2014) ex-
plica que la C de “Cultura” se ocupa de las 
nociones de ciudadanía intercultural y com-
prensión global. Al trabajar con AICLE, se 
espera que los estudiantes desarrollen una 
comprensión profunda del "otro" y del "yo". 
Los estudiantes participan en actividades 
que los ayudan a comprender las similitudes 
y diferencias entre culturas mediante el uso 
de materiales auténticos, leyendo sobre otros 
países y vinculando los planes de estudio. 
Los profesores AICLE pueden extender el 
contenido a diferentes contextos y culturas, 
orientando a los estudiantes hacia un cono-
cimiento más pluricultural por medio de su 
rol de mediadores culturales e interculturales.

EL rol del docente de AICLE
Las líneas en la enseñanza del inglés actual-

mente emplean modelos de enseñanza-apren-
dizaje más abiertos, enfocados en la persona y 
cómo esta aprende (Brutt, 2002, 2016 como se 
citó en Philominraj et al., 2016). Es por esta ra-
zón que se han desarrollado transformaciones 
cualitativas en la práctica en aulas, que hacen 

necesario una mejor comprensión del proceso 
de aprendizaje tomando en cuenta factores re-
lativos a la personalidad del estudiante (Segura, 
2012 como se citó en Philominraj et al., 2016).

Coonan (2013) identificó ocho roles dife-
rentes de los profesores AICLE. A continua-
ción, se describe una reflexión sobre cada 
uno de estos roles siguiendo a este estudioso.

El profesor AICLE como planificador 
La planificación de lecciones para una en-

señanza eficaz no se limita a los profesores AI-
CLE. La diferencia entre planificar lecciones 
AICLE y no AICLE es que, entre otras cosas, 
en AICLE, también se debe tener en cuenta el 
idioma adicional. Hay un impacto de AICLE 
en la definición de los objetivos de enseñanza 
y aprendizaje. Un aspecto que influye es que 
los objetivos lingüísticos tienen que estar con-
templados en el módulo. Es decir, se tiene que 
promover el idioma adicional y tenemos que 
tomar decisiones sobre lo que se quiere pro-
mover de ese idioma. Los objetivos del idioma 
adicional se pueden enfocar, por ejemplo, en: 
Habilidades lingüísticas (por ejemplo: leer, 
escribir, escuchar o hablar). Vocabulario espe-
cífico (por ejemplo: relacionado con el tema). 
Competencias específicas en tipos o géneros 
textuales (por ejemplo: redacción de un infor-
me científico). Hay otro efecto en la forma de 
diseñar los objetivos de contenido también re-
lacionado con el lenguaje. El enfoque AICLE 
se basa en la idea de que la competencia en 
el idioma adicional mejorará como resultado 
del aprendizaje de contenido académico cog-
nitivamente desafiante a través del idioma adi-
cional. Por lo tanto, se debe tener cuidado al 
establecer los objetivos en términos no solo de 
conocimiento (el contenido que los estudiantes 
necesitan saber), sino también de las habilida-
des que necesitan para poder activar ese cono-
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cimiento; es decir, analizar, aplicar, sintetizar, 
etc. Todo ese “hacer con el contenido” pasa-
rá por la lengua e impactará en la lengua que 
están utilizando para aprender ese contenido.

 
Los estudiantes obtendrán lo que se llama 

CALP (Cognitive Academic Language Pro-
ficiency, por sus siglas en inglés) (Cummins, 
1979). Todos estos tipos de objetivos son 
esenciales, pero deben ser declinados para 
que el profesor pueda asegurar también los 
objetivos de promoción del idioma. Otro tema 
relacionado con la planificación es el tiempo. 
Muchos profesores AICLE afirman que la en-
señanza lleva más tiempo que en las lecciones 
que no son AICLE. Coonan (2013) resaltó la 
idea de que, si bien esto puede ser cierto, el 
problema podría ser que se está malinterpre-
tando el rol del profesor ya que el foco se está 
poniendo en asegurar el aprendizaje en lugar 
de preocuparse por lo que se está enseñando. 
En términos generales, el aprendizaje lleva 
tiempo, y si se tiene esta concepción global 
del aprendizaje en AICLE, aprender por cons-
trucción en lugar de aprender por instrucción, 
el aprendizaje lleva aún más tiempo. Los es-
tudiantes ya no aprenden hechos de memoria, 
lo que provoca un tiempo de aprendizaje más 
corto; el aprendizaje de AICLE implica hacer 
un aprendizaje completo, con todos aquellos 
aspectos cognitivos relacionados con la apli-
cación de conocimientos y la creatividad.

El profesor AICLE como usuario de la  
lengua

Una diferencia significativa entre la en-
señanza en la lengua materna y la enseñanza 
en la lengua adicional (cuando el profesor no 
es un hablante nativo de la lengua AICLE) 
es que, por lo general, apenas se considera el 
tema del idioma cuando se enseña en la lengua 
materna. En AICLE, sin embargo, el profesor 

es consciente del idioma de instrucción. Coo-
nan (2013) explica la conciencia lingüística de 
los profesores (Marsh, 2008) y el desarrollo de 
competencias lingüísticas en nuevos niveles 
en el contexto AICLE. En la lección AICLE, 
los profesores deben poder utilizar el lenguaje 
adicional en varios tipos de discurso para di-
ferentes funciones (Dalton, 2007). En AICLE 
se debe usar el lenguaje académico para poder 
monologar en el idioma adicional y así trans-
mitir parte de la lección, que es diferente para 
las interacciones cortas que también se produ-
cirán, para poder dar ejemplos, definiciones, 
explicaciones, utilizar mecanismos lingüísti-
cos y no lingüísticos para transmitir el men-
saje, o se necesita el lenguaje adicional para 
la gestión del aula. Coonan (2013) también 
afirma que, además de la competencia lingüís-
tica, los profesores AICLE requieren un nivel 
de flexibilidad para poder responder a lo ines-
perado, como podría ser responder a las pre-
guntas de los alumnos en el idioma adicional.

El profesor AICLE como promotor  
lingüístico Adicional

Como se mencionó anteriormente, cuando 
se enseña en la lengua materna, comúnmente 
no se es muy conscientes del idioma. No se 
piensa en promover el idioma como se debiera 
hacer con el idioma adicional, esto no suce-
de en los programas AICLE, donde los obje-
tivos de contenido se han unificado para dar 
cabida a la promoción del idioma adicional. 
Es así como AICLE es “una poderosa herra-
mienta pedagógica que tiene como objetivo 
salvaguardar la materia que se enseña mien-
tras promueve el idioma como un medio para 
aprender, así como un objetivo del proceso 
de aprendizaje en sí mismo” (Coyle, 2002, p. 
37). La definición de AICLE de Coyle resume 
perfectamente lo que se ha tratado de enfati-
zar hasta ahora. El papel del profesor en este 
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sentido es esencial en AICLE, y su objetivo 
final es el de promover el idioma adicional: 
los estudiantes lo necesitan porque es el medio 
de instrucción, el medio para aprender; y tie-
nen que cumplir con los objetivos lingüísticos 
que se definen al planificar la lección AICLE.

Es posible decir que este es un nuevo rol 
para los profesores AICLE, ya que el idio-
ma no se promueve comúnmente cuando 
se enseñan las materias en la lengua mater-
na. Por lo tanto, esta es una nueva concien-
cia que requiere adoptar nuevas estrategias 
para esta promoción. Coonan (2013) ilus-
tró la necesidad de esta promoción de la si-
guiente manera, si un estudiante no domina 
el lenguaje de la biología, ¿cómo puede ese 
estudiante hacerle saber al maestro que en-
tiende y ha aprendido esa parte de la biología 
que queremos que se aprenda? No puede ha-
cerlo, ya que no posee el lenguaje para ello.

Como se menciona en Eurydice (2006), lo-
grar este doble objetivo exige el desarrollo de 
un enfoque especial de la enseñanza en el sen-
tido de que la materia no lingüística se impar-
te con y a través de una lengua extranjera. Al 
respecto, Coonan (2013) señaló que cada una 
de las dos disciplinas que se entrelazan en las 
lecciones AICLE tiene su propia epistemolo-
gía específica, que caracteriza a esa disciplina, 
y debe ser protegida. La protección de la epis-
temología de cada disciplina no significa que 
la actual tradición de enseñanza sea adecuada 
para el aprendizaje. Este nivel de protección 
tiene que considerar las necesidades de los 
estudiantes de aprender correcta y eficiente-
mente a través de nuevas formas de aprender 
que los involucren y que lleven al uso de la 
lengua. La función del lenguaje AICLE es 
doble: los estudiantes hablan y escriben para 
aprender el contenido, así como para aprender 

el idioma. Observó que, aunque podemos pro-
teger la disciplina de contenido de cualquier 
tipo de invasión de metodología de enseñanza 
de idiomas, es importante tener en cuenta que 
la metodología de enseñanza de idiomas tie-
ne una larga tradición de estrategias de apren-
dizaje que podrían introducirse en el aula de 
disciplinas no lingüísticas para facilitar, por 
ejemplo, el trabajo en grupo (tan importante 
en AICLE), que requiere el uso del lenguaje.

El profesor AICLE como diseñador de  
materiales

La falta de materiales en AICLE obliga a 
los profesores a convertirse en diseñadores 
de materiales. Tomlinson (2003a) prestó es-
pecial atención al hecho de que los docentes 
necesitan ser capaces de evaluar, adaptar y 
producir materiales para garantizar una coin-
cidencia entre los alumnos y los materiales 
que utilizan. Esto es especialmente signifi-
cativo en este enfoque transversal. Además, 
AICLE proporciona un contexto eficaz para 
el aprendizaje de habilidades integradas. En 
este sentido, Tomlinson (2003b) presentó un 
marco flexible para desarrollar materiales 
usando un enfoque “basado en texto”, que 
precisamente ayuda a los maestros a desa-
rrollar materiales de habilidades integradas. 
Al respecto, Pavón y Ellison (2013, p.73) 
indicaron que “los docentes deben apuntar 
a lograr un equilibrio entre las demandas 
cognitivas y lingüísticas al diseñar materia-
les y tareas, al mismo tiempo que aseguran 
la calidad de los conceptos de las materias 
y brindan oportunidades para demostrar y 
desarrollar habilidades de pensamiento”.

Sin embargo, Coonan (2013) afirmó que 
los docentes son diseñadores aficionados, 
están requiriendo este nuevo rol, esta nueva 
competencia. En términos generales, los ma-
teriales AICLE son principalmente sobre len-
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guaje, lo que falta en estos materiales es la di-
mensión cognitiva del aprendizaje. Un tema 
que debe ser considerado por los profesores 
AICLE, al cumplir con este rol, es trabajar 
junto con sus colegas profesores de idiomas. 
Como subrayó Coonan, cuando un profesor 
de disciplina y un profesor de idiomas tra-
bajan juntos y producen material, realmen-
te obtienen material de excelente calidad.

El profesor AICLE como compañero de 
equipo

El trabajo en equipo ya mencionado es un 
rol nuevo que probablemente deba desarro-
llarse gradualmente. Las ventajas y desventa-
jas generales de la enseñanza en equipo para 
profesores y estudiantes han sido ampliamen-
te reconocidas (Buckley, 2000). Cuando pa-
samos al contexto AICLE, los profesores de 
materias de contenido (los que tienen la com-
petencia en la materia y son capaces de ense-
ñarla) suelen estar a cargo de las lecciones. 
Sin embargo, es imprescindible un trabajo 
colaborativo con el profesor de idiomas a la 
hora de diseñar material. De manera similar, 
Coonan (2013) notó el hecho de que los estu-
diantes están aprendiendo muchas estrategias 
cognitivas en el idioma adicional en la lec-
ción AICLE; estrategias que no será necesario 
reintroducir en las clases de lengua, si se hace 
el papel de compañero de equipo y se trabaja 
en colaboración con el profesor de lengua.

 
La evaluación en AICLE

Como señala Baehr (2010), los educado-
res utilizan dos procesos distintos para ayu-
dar a los estudiantes a desarrollar habilida-
des de aprendizaje permanente: valoración y 
evaluación. Aunque los términos valoración 
y evaluación suelen utilizarse indistintamen-
te, en realidad son dos partes diferentes del 
mismo proceso. La valoración proporciona 

retroalimentación sobre el conocimiento, las 
habilidades, las actitudes y los productos del 
trabajo con el fin de mejorar el desempeño 
futuro y los resultados del aprendizaje. Por lo 
general, se define como el proceso de reco-
pilación de evidencia del aprendizaje de los 
estudiantes. La evaluación determina el nivel 
de calidad de un desempeño o resultado y 
permite la toma de decisiones con base en el 
nivel de calidad demostrado. En este sentido, 
va más allá de este proceso de recopilación 
de información sobre el aprendizaje de los 
estudiantes, ya que implica el análisis, la re-
flexión y la síntesis de la información evalua-
da junto con la emisión de juicios y/o deci-
siones a partir de la información recopilada.

 
En la valoración y evaluación AICLE, am-

bos procesos pueden ser desarrollados por los 
mismos agentes: los profesores o, en el caso 
de la evaluación, por instituciones o investi-
gadores para determinar el éxito de la imple-
mentación AICLE en términos de resultados 
lingüísticos de los alumnos o progresión del 
contenido. La evaluación, más allá de ser la 
simple aplicación de exámenes, es un proce-
so de obtención de información y de análisis 
e interpretación de esta, que será empleada 
para tomar decisiones sobre el futuro de los 
estudiantes o del método de enseñanza de los 
docentes (Morton, 2019). Sin embargo, en lo 
que respecta a la evaluación, debido al enfo-
que dual de AICLE y la edad relativamente 
joven de esta disciplina, no existen prácti-
cas de evaluación establecidas para la eva-
luación integrada de contenido y lenguaje. 

CONCLUSIONES

En AICLE, la lengua y el contenido no 
lingüístico constituyen objetos de enseñanza, 
sin que haya predominio de uno sobre el otro. 
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El rol del docente desempeña un papel 
polifacético en el que se presenta como guía 
o entrenador que proporciona los recursos, 
actividades y tareas, así como los espacios  
para que los estudiantes adquieran el apren-
dizaje del idioma y de los contenidos de ma-

nera simultánea mediante una dinámica de 
trabajo colaborativo entre distintos docentes.

 AICLE emplea una mezcla de evaluación 
formal e informal y familiariza a los alumnos con 
las medidas de evaluación y criterios de éxito. 
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RESUMEN 
Mejorar el nivel de competencia escritural de los docentes a partir de las diferentes redes so-
ciales y plataformas virtuales podrán mejorar la praxis pedagógica a partir de la construcción 
de ambientes de aprendizaje flexibles y pertinentes a las actuales necesidades educativas.  La 
investigación se planteó desde la comprensión holística, siguiendo los parámetros del método 
Holopráxico y corresponde a una investigación de tipo proyectiva ya que el objetivo final de 
esta pesquisa permite proponer soluciones a una determinada situación, partiendo de un proce-
so de indagación. La técnica de análisis utilizada fue la estadística descriptiva y de frecuencia; 
para determinar la influencia entre ambos eventos se aplicó la prueba de Regresión Logística 
Ordinal cuyo valor de la significancia teórica es 0,000 < 0,05, lo que indica que existe una in-
fluencia significativa del uso de las TIC en el fortalecimiento de las competencias escriturales 
de los docentes de básica secundaria. La población seleccionada fue de 111 docentes de la Edu-
cación Básica Secundaria de las treinta y seis instituciones educativas del distrito de Turbo, Co-
lombia de las cuales nueve pertenecen al sector urbano y las veintisiete restantes al sector rural.
Palabras claves: Competencia escritural, escritura, didáctica, docentes. 
 
ABSTRACT 
The use and interpretation, comprehension and production of texts through different ne-
tworks and virtual platforms that can be replicated in their educational praxis through the 
construction of flexible learning environments relevant to current educational needs. The 
research was raised from the holistic understanding, following the parameters of the Holo-
práxico method and corresponds to a projective type investigation since the final objective 
of this research allows to propose solutions to a certain situation, starting from a process of 
inquiry. The analysis technique used was descriptive and frequency statistics; to determine 
the influence between both events, the Ordinal Logistic Regression test was applied, whose 
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INTRODUCCIÓN

La competencia en el contexto educati-
vo ha tomado diferentes connotaciones; Ja-
ques Delors, expone que las competencias 
son una opción para corregir o subsanar las 
problemáticas en la educación a través de la 
propuesta, “La educación encierra un tesoro” 
donde Celis (2008) evidencia la necesidad de 
afrontar nuevos retos en el siglo XXI; explica 
que la educación debe mirar otras perspecti-
vas que permitan afrontar la realidad social y 
educativa de la revolución industrial 4.0. Se-
gún el autor, el aprendizaje debe estructurarse 
en 3 grandes ejes: (1) aprender a conocer, (2) 
aprender a hacer, (3) aprender a vivir juntos.

Para Tobón y Rojas (2006) “las competen-
cias son procesos complejos de desempeño 
con idoneidad en un determinado contexto, 
con responsabilidad” (p.4) por lo tanto toda 
acción dentro de la práctica educativa debe 
estar determinada por un objetivo cual debe 
estar articulado de manera global y holísti-
ca. La competencia, como proceso complejo 
no es una habilidad secuencial o en efecto 
que se debe seguir un orden especifico sino 
es flexible y dinámico permitiendo actuar al 
educando y al mismo docente en activida-
des que impliquen resolución y solución de 
problemas de manera idónea sensible, inteli-
gente y sabia pero sobre todo con gran sen-
tido de responsabilidad social, profesional, 

humana y contextualizada que permita una 
educación para toda la vida bajo el marco 
del respeto, la tolerancia y la convivencia.

Según Olmos (2021) América Latina es 
líder en programas, capacitaciones y orien-
taciones docentes encaminadas a una educa-
ción de calidad y en competencias, a través 
de los postulados y/o principios del Proyec-
to Turing (PT) en beneficio de la forma-
ción profesional, con el objetivo de mejorar 
la educación y la calidad de vida a través 
de la formación profesional (saber), voliti-
va (ser) y de convivencia (saber convivir).

El rol docente en Colombia se constru-
ye a partir de lo que va a enseñar y de esta 
manera tener la capacidad y habilidad de en-
tender como lo va hacer teniendo en cuenta 
la empatía, la comunicación asertiva y el di-
seño de alternativas pedagógicas; no debe 
estar limitado al aula de clases, sino que 
debe involucrarse en actividades de orien-
tación y atención a la comunidad en general 
como también mostrar interés por su actua-
lización y perfeccionamiento pedagógico.

 
En el contexto de Colombia, la compe-

tencia integra la dinámica de los sistemas de 
evaluación de la calidad en educación a tra-
vés del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) en el año 2010 con el Estatuto de Pro-
fesionalización Docente donde enfatiza que la 

Didáctica de la escritura usando Tecnologías de la   
Información y la Comunicación: reflexiones docentes
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value of theoretical significance is 0.000 < 0.05, which indicates that there is a significant 
influence of the use of ICT in strengthening the writing skills of teachers of secondary and 
secondary school. The selected population was 111 teachers of Secondary and Secondary 
Basic Education of the thirty-six educational institutions of the district of Turbo, Colombia 
of which nine belong to the urban sector and the remaining twenty-seven to the rural sector.
Keywords: Writing competence, writing, didactics, teachers.
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competencia se relaciona con el desempeño 
y actuación exitosa en su puesto de trabajo y 
demuestra que es competente a través de su 
ejercicio o práctica educativa al logra resol-
ver situaciones de manera flexible y creativa. 

Conceptualización del término Competen-
cia Escritural

El Espacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES), en 1999 agrupó criterios, en-
tre todas las universidades europeas, sobre 
los resultados del aprendizaje que deben 
alcanzar los estudiantes al finalizar sus es-
tudios de la educación básica secundaria y 
las habilidades o competencias que el edu-
cando debía llegar a una institución de edu-
cación superior enmarcadas bajo el título 
competencias genéricas cuyo principal inte-
rés rige en la comunicación oral y escrita.

Lupiáñez et al. (2014) expresa que el do-
cente de la educación básica debe tener la 
capacidad y/o habilidad de: (1) analizar, re-
sumir y sintetizar todo tipo de información; 
(2) trabajar de manera organizada y plani-
ficada; (3) Identificar, formular e investigar 
problemas dentro y fuera del entorno educa-
tivo; (4) Tomar decisiones y proponer alter-
nativas de solución; (5) comunicar de ma-
nera verbal o no verbal informaciones con 
claridad y orden su lengua natal; (6) buscar, 
escoger, utilizar y presentar la información 
usando medios tecnológicos avanzados.

Por lo tanto, debe tener la capacidad o ha-
bilidad para reconocer la información real y 
significativa para transmitirla a través de di-
ferentes canales lo que implica el manejo de 
otras competencias como la tecnológica para 
que de manera armónica se alcancen a de-
sarrollar habilidades metacognitivas de he-
cho, el Proyecto Principal de Educación en 

América Latina y el Caribe programado por 
la UNESCO establece que una de las princi-
pales carencias del docente y por consiguien-
te del sistema educativo es que se orienta la 
escritura y la lectura como asignaturas que 
no cumplen la función de comunicar viven-
cias reales lo cual desmotiva en gran manera 
al educando para ejercer profesionalmente.

Según Arribas-Ayllon et al. (2017) las 
personas que tienen nivel alto de competen-
cia escritural pueden alcanzar los propósi-
tos como informar, entretener y persuadir al 
ser leído, entendido e interpretado; añade 
que también puede realizar modificaciones y 
adaptaciones oportunas y aportaciones en las 
comunidades lingüísticas perteneciente; habi-
lidad fundamental en el desempeño docente.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Contexto y participantes
Las instituciones objeto de estudio fue-

ron los 36 establecimientos oficiales locali-
zados en el Distrito de Turbo, departamento 
de Antioquia-Colombia y se localiza en el 
noroeste del departamento de Antioquia; par-
ticiparon en esta investigación los 111 do-
centes nombrados en propiedad en el área 
de Lengua Castellana de la Educación Bási-
ca Secundaria (EBS) y no sé realizó ningún 
tipo de muestreo ya que la población en-
cuestada fue accesible al investigador. 

Técnicas e instrumentos 
Para la recolección de los datos se utili-

zó la encuesta, ya que es la técnica más co-
nocida y utilizada por los investigadores a 
través de dos cuestionarios tipo Likert, a 
través del cuestionario Google Meet ins-
trumentos que proporcionan suficiente in-
formación al momento de diagnosticar y/o 
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describir un evento determinado ya que la 
información proviene directamente de los do-
centes focalizados (Hurtado de Barrera, 2010). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados en el entorno al concepto de 
TIC como el conjunto de competencias tec-
nológicas, pedagógicas, comunicativas, de 
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gestión e investigativas que deben desarro-
llar los docentes para fortalecer sus prácti-
cas pedagógicas, e institucionales, a través 
del uso de las TIC, en aras de su formación 
integral por consiguiente el instrumento 
estuvo conformado por 42 ítem y la escala 
valorativa del evento en cuanto a niveles, 
rangos y puntajes teóricos se discrimina en 
la tabla 1.

Tabla 1. Escala valorativa del evento uso de las TIC

Los objetivos al aplicar el cuestionario 
fueron: (1) identificar las diversas herramien-
tas tecnológicas que el docente utiliza en el 
contexto educativo, (2) reconocer las estra-
tegias y metodologías aplicadas con el uso 
de las TIC, (3) conocer los canales inheren-

tes a las TIC para comunicarse, (4) la ges-
tión en los procesos educativos, pedagógicos 
e institucionales con el uso de las TIC y (4) 
la transformación de la información obteni-
da de las TIC en conocimiento nuevo. Los 
resultados obtenidos se detallan en la tabla 2.

Tabla 2. Niveles de distribución de las sinergias del uso de las TIC
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Al observar la tabla 2,  se evidencia que 
docentes se encuentra en un bajo nivel de 
utilización de las TIC en cada una de las 
competencias evaluadas; este porcentaje es 
demasiado alto teniendo en cuenta que la 
tecnología se encuentra inmersa en todos 
los campos de la sociedad y afirma lo que la 
UNESCO (2020) expone sobre la brecha di-
gital en cuanto a los docentes necesitan in-
cluir las TIC en el proceso educativo; el 27,03 
% es decir 30 docentes se encuentran en un 
nivel medio y el 4,5 % representado cinco 
docentes tienen un nivel alto con relación 
al uso de las TIC en la práctica pedagógica.

Además, los docentes siguen utilizando las 
TIC como fuente de búsqueda del conocimien-
to, pero a causa de la falta de conocimiento no 
saben utilizarla para desarrollar habilidades 
del pensamiento de orden superior. Se com-
prueba en este grupo de docentes lo que dice 
Sandoval (2020) sobre las TIC en cuanto si-
gue siendo una herramienta de comunicación 
dentro y fuera del aula de clases y no como 
una herramienta generadora de pensamiento.
En la sinergia competencia tecnológica  el 
34,23 % tiene un nivel bajo en la utilización 
de las TIC; es decir, no utilizan o integran las 
TIC en su praxis educativa; mientras que el 
50,45 % tiene un nivel medio, indica lo ante-
rior,  que algunas veces utilizan herramientas 
tecnológicas para comunicar pero muy pocas 
veces con la intención de mejorar la escritu-
ra sino con fines de búsqueda de información 
del conocimiento; mientras que el 15,32 % es 
decir 17 docentes consideran tener un nivel 
alto para seleccionar y trabajar en platafor-
mas digitales, entre la más utilizada el blog.
En la competencia pedagógica, el 65,77 % 
tiene un nivel bajo, el 22,52 % tiene un nivel 
medio; mientras que el 11,71 % tiene un nivel 
alto indica lo anterior, que 73 de 111 docen-

tes consideran no tener la capacidad de em-
plear las TIC como estrategia para fortalecer 
habilidades de orden superior en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje y presentan difi-
cultad para la incorporación de estas tecno-
logías en el desarrollo integral de los estu-
diantes, y en su desarrollo profesional propio.

 
La sinergia competencia comunicativa, el 

62,16 % tiene un nivel bajo, el 32,43 % tiene 
medio; y solo el 5,41 % tiene un nivel alto; 
en otras palabras 69 de 111 docentes presen-
tan dificultad para comunicarse, interactuar 
y relacionarse de manera académica en espa-
cios virtuales y audiovisuales; es decir, que 
no utilizan las plataformas y redes sociales 
para compartir, innovar y crear espacios don-
de muestren producciones escritas. Solo un 
docente tiene artículos publicados en revistas 
indexadas. No tienen redes y comunidades 
de aprendizaje con estudiantes y docentes.

La competencia de gestión, el 72,07 % evi-
dencia un nivel bajo, 23,42 % tiene un nivel 
medio; y 4,5 % tiene un nivel alto; indica que 
la mayoría de los docentes del área de lenguaje 
no les gusta dirigir y/o liderar procesos educati-
vos pedagógicos e institucionales relacionados 
con el uso de las tecnologías de la información.

La competencia investigativa, 7,21 % evi-
dencia un muy bajo nivel, el 71,17 % eviden-
cia un nivel bajo, 19,82 % tiene un nivel alto; 
y 1,8 % tiene un nivel excelente; es decir, el 79 
% de los educandos tiene dificultad para trans-
formar el saber y el conocimiento lo cual indica 
el por qué no participan en espacios académi-
cos que requieren de habilidades metacogniti-
vas como interpretar, analizar, sintetizar, argu-
mentar y opinar. Resumiendo lo anterior, los 
docentes del Distrito en un 68,5 % presentaron 
un nivel bajo en la utilización de las TIC en 
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el contexto educativo situación que invita a la 
formación e integración de las TIC y solo el 

4,5 % representado en 5 docentes obtuvieron 
un nivel alto como se observa en la tabla 3.

Tabla 3. Niveles de distribución del uso de las TIC

Según los resultados obtenidos el 68,5 % 
de los 111 docentes participantes se ubican 
en un nivel bajo en cuanto a la selección y 
utilización de manera idónea, responsable 
y eficiente de herramientas tecnológicas lo 
cual obstaculiza emplear las TIC para el for-
talecimiento de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje e identificar limitaciones y/o al-
cances de la incorporación de estas tecnolo-
gías en el desarrollo integral de su profesión 
y a la vez presentar dificultades para comu-

nicarse en diferentes espacios virtuales de 
manera sincrónica y asincrónica; otro hallaz-
go preocupante es que los docentes difícil-
mente utilizan las TIC en la transformación 
del saber y la producción de conocimiento.

Para el evento: competencias escriturales 
los puntajes teóricos, niveles y rangos de la si-
nergia competencia escritural alcanzó un pun-
taje de 108, y las dimensiones varían entre 0 y 
40 puntos como se puede observar en la tabla 4.

Tabla 4. Escala valorativa de las sinergias competencias escriturales
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Para el segundo cuestionario denominado 
competencia escritural estuvo conformado por 
28 ítems del cual se evaluó las habilidades del 
docente para comprender y hacer un uso apro-
piado del lenguaje a través del uso de textos 
escritos; tuvo en cuenta aspectos relacionados 
con el manejo de vocabulario, la comprensión 
de significados de palabras, la identificación y 
el establecimiento de relaciones entre concep-
tos, analogías, antónimos y sinónimos, orde-

namiento de palabras y oraciones, coherencia 
y cohesión del texto, signos de puntuación y 
otros más; los niveles o puntuaciones van desde 
muy deficiente, es decir que el docente no res-
ponde a las preguntas realizadas y/o la prueba 
de conocimiento no obtuvo una sola puntua-
ción buena a diferencia de los deficientes que 
obtienen puntajes buenos pero no alcanzan el 
objetivo de la competencia. Las estadísticas 
muestran los siguientes resultados en la tabla 5. 

Tabla 5. Niveles de distribución de las sinergias de las competencias escriturales

En la tabla 5 se observa que el 0,9 % de los 
docentes tienen un nivel muy deficiente en la 
competencia gramatical mientras que 8,11 % 
que equivale a 9 docentes posee un nivel defi-
ciente; 50,45 % representado en 56 encuesta-
dos asume un nivel regular; mientras que 24,32 
% equivalente a 27 tiene un nivel suficiente y 
el 16,22 % es decir, 18 tiene un nivel excelente.

En la competencia sociolingüística, el 8,11 
% es decir, nueve docentes consideraron te-
ner un nivel muy deficiente, 33,33 % repre-
sentados en 37 maestros se posicionaron en 
tiene un nivel deficiente; seguidamente el 
25,23 % que equivale a 27 participantes tie-
nen un nivel regular; el 23,42 % que simbo-
lizan a 26 maestros sostiene tener un nivel 
suficiente, mientras que el 9,91 % es decir 
9 consideran estar en un nivel excelente.

En lo referente a la competencia comunica-
tiva o discursiva, 22,52 % tiene un nivel defi-
ciente; 38,74 % tiene un nivel regular, 26,13 
% tiene un nivel suficiente, mientras que el 
12,61 % tiene un nivel excelente; Para el caso 
de esta dimensión no hubo hallazgos, en cuan-
to a la experiencia y edad de los participantes; 
indica lo anterior, que los problemas de com-
prensión, coherencia y cohesión pueden darse 
por factores como la falta de lectura y escritu-
ra más que por la edad y/o experiencia; los do-
centes no contestaron acertadamente el apar-
tado de las preguntas directas relacionada con 
hacer las inferencias necesarias para recuperar 
información e identificar ideas centrales y se-
cundarias; la competencia estratégica, se ob-
serva que el 26,13 % evidencia un nivel muy 
deficiente, 30,63 % tiene un nivel deficiente; 
18,92 % tiene un nivel regular, 20,72 % tiene 
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un nivel suficiente, y 3,6 % tiene un excelen-
te nivel. Los docentes de la básica secunda-
ria algunas veces se le dificulta comprender, 
organizar y redactar sus escritos de manera 
coherente y aunque muchas veces utilizan co-
nectores dentro de las oraciones los párrafos 
no llevan una secuencia lógica y ordenada 
por lo cual sus escritos presentaran ambigüe-
dad y confusión dentro de los lectores; ade-
más no conocen variedad de estrategias que 
permitan mejorar la redacción de los escritos.

Uno de los hallazgos más interesantes de 
esta competencia radica en que de los cua-
tro maestros que se ubicaron en un nivel 
excelente corresponde a tres maestros que 
han cursado estudios de especialización y 
maestría con mayor antigüedad en el magis-
terio y trae a coalición que el cuarto docen-
te tiene una experiencia de más de diez años 
y no posee títulos de postgrado pero tiene 

publicaciones indexadas en revistas electró-
nicas el cual permite identificar que es un 
docente que le gusta la escritura y la lectura 
y por consiguiente se le da el valor agrega-
do a esta categoría de la importancia de la 
actualización y el gusto por escribir y leer.

Se observa que los docentes presentan di-
ficultad para reconocer y emplear elementos 
léxicos y reglas de morfología, semántica, 
sintaxis, aspectos vinculados con la fonolo-
gía y la oración; además, presentan dificultad 
para comprender y producir enunciados con 
significado social, tomando en cuenta fac-
tores de contexto, tales como el objetivo de 
la interacción, el estatus de los participantes 
y las diferentes normas y convenciones de 
dicha interacción. En la tabla 6 se observa 
de manera abreviada los niveles de compe-
tencias escriturales que presentaron los 111 
docentes participantes de la investigación.

Tabla 6. Niveles de distribución de las competencias escriturales.

En  la tabla 6  el 7,21 % de los docentes 
presentan un nivel muy deficiente en las com-
petencias escriturales; seguidamente el 12,61 
% representado en 14 participantes tienen un 
nivel deficiente; es decir, que el 19,82 % re-
presentado en  22 docentes difícilmente re-
dacta oraciones empleando reglas gramatica-
les lo que obstaculiza construir párrafos con 
facilidad ya que no presenta un vocabulario 
amplio, variado y adecuado evidenciando 

también problemas al emplear las reglas orto-
gráficas, signos de puntuación y acentuación 
de palabras correctamente; 47,75 % y equivale 
a 53 encuestados tiene un nivel regular, siendo 
este, el porcentaje más dominante en cuanto al 
desempeño y/o habilidades del desempeño en 
las competencias gramaticales, sociolingüísti-
cas, discursivas, y estratégicas que deben de-
sarrollar los docentes para fortalecer sus prác-
ticas pedagógicas e institucionales, y por ende 
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su propia formación integral; el 14,41 %  es 
decir, 16 maestros tienen un nivel suficiente 
y el restante 18,02 %  es decir, 20 maestros 
tuvieron un nivel de desempeño excelente.

Teniendo en cuenta los resultados obteni-
dos, se comprueba lo que reportaron Tapia 
y Castillo (2020) sobre el uso de las TIC al 
seguir siendo herramienta principal de los do-
centes para buscar y organizar información en 
cuestiones académicas, sociales o simplemen-
te de ocio; siendo Google, Baidu, Bing, Yahoo! 
Ask, AOL Search los buscadores más utiliza-
dos; seguidamente como lo expresa Ludeña 
(2019) la segunda actividad preferida de los 
docentes es comunicarse con los educandos.

Holguín y Picoy (2021) sustentan que las 
causas del bajo nivel de competencias escritu-
rales y tecnológicas en el docente está ligado 
a la autoformación de tipo profesional y aca-
démico, situación que vive este grupo parti-
cipante donde no se esfuerzan por prepararse 
de manera idónea para enseñar a desarrollar 
habilidades metacognitivas del pensamiento 
ya que no son competentes e idóneo ya que  
no posee tales cualidades sino que por el con-
trario, se centra en una educación memorística 
y repetitiva, ampliando en gran manera la bre-
cha entre el saber, el hacer, el ser y el convivir.

CONCLUSIONES

La formación docente es indispensable 
para el éxito profesional ya que el aprendiza-
je nunca finaliza, sino que, por el contrario, 
se complementa, se profundiza, se profesio-
naliza y se articula durante toda la vida aca-
démica o profesional. El verdadero docente 
no puede aislarse del contexto glocal y mu-
cho menos de las exigencias de subsistemas 
como la ciencia y la tecnología; el sistema 
educativo para renovarse debe contar con 
la voluntad y la fuerza de adaptar, transfor-
mar y modificar sus pensamientos y conduc-
tas a través de la autoformación constante 
para derrumbar esas barreras que impiden 
una educación de calidad e integrar las TIC 
como herramientas generadoras de habilida-
des de orden superior y/o actividades meta-
cognitivas (analizar, interpretar, sintetizar).

Es necesario entender que las tecno-
logías facilitan el aprendizaje y permi-
ten crear espacios altamente significati-
vos donde el rol como docentes cambia 
absolutamente y se pasa de hablar de una 
educación tradicional a una invertida ofre-
ciendo diversidad de espacios y estrategias 
didácticas con grandes e infinitas ventajas 
para propiciar aprendizajes significativos.
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RESUMEN 
la teoría de la electronalidad, nacida de los estudios literarios y semióticos, empieza a ser usa-
da desde el 2017 para comprender el funcionamiento de la mente autista. En este artículo se 
actualizan conceptos y terminología producto de la investigación y de la práctica en el tra-
bajo cotidiano con personas autistas en EITA - Perú. El autismo es una condición de vida 
asociada a un neurodesarrollo atípico (neurotipo) donde se aprecia talento en las áreas de 
sistematización de la información, procesamiento en detalle y búsqueda de patrones. La for-
ma de producción de sentido en nuestra sociedad actual -en tránsito aún de la etapa escribal 
a la electronal propiamente dicha- encuentra similitudes con la manera como la mente au-
tista procesa y percibe la información del mundo, privilegiando la subjetividad por sobre lo 
objetivo, la comunicación diferida antes que la inmediata y el uso de la lógica extensional 
preferentemente a la intensional. Esto no quiere decir que las nuevas tecnologías favorezcan 
la aparición del autismo dado que este no se ocasiona por influencias externas, quiere decir 
que hay un nexo entre la cultura de la cibernética y la cultura del autismo. Así, conocerla es 
comprender nuestra semejanza y cómo habitar esta etapa de arribo a la sociedad electronal. 
Palabras claves: Autismo, electronalidad, semiótica, categorización, significado.
 
ABSTRACT 
The theory of electronality, born from literary and semiotic studies has been used sin-
ce 2017 to understand the functioning of the autistic mind. This article updates concepts 
and terminology resulting from research and practice in daily work with autistic people in 
EITA - Peru. Autism is a life condition associated with an atypical neurodevelopment  
(neurotype) where talent is appreciated in the areas of information systematization, detai-
led processing and pattern search. The form of production of meaning in our current socie-
ty -still in transit from the scribal to the electronal stage- finds similarities with the way in 
which the autistic mind processes and perceives information from the world, privileging sub-
jectivity over the objective, the deferred communication rather than immediate and the use 
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INTRODUCCIÓN

El retorno a la normalidad, luego del le-
vantamiento de las restricciones de reunión 
en el Perú, es una ocasión propicia para 
analizar las consecuencias que los sistemas 
electronales de comunicación han supuesto 
en la forma en la que se conciben los es-
pacios y la interacción entre los sujetos. 

Actualmente, la realidad se compone más 
que nunca de distancias que se decodifican 
en un sentir de cercanías. El uso de men-
sajerías instantáneas, de videoconferencia 
(nótese que el correo electrónico, un resabio 
escribal en el mundo electronal, ha conoci-
do un franco declive) permitió la continui-
dad de los servicios educativos, laborales y 
de salud prolongándose, en nuestros días, 
en el mantenimiento de formas híbridas de 
acceso -presencial y virtual- hasta la fecha.

El retorno a las interacciones presen-
ciales luego de la pandemia ha terminado 
por demostrar un extrañamiento de la rea-
lidad como un conjunto de acontecimien-
tos sensibles donde se buscaban patrones 
de objetividad. Hoy se ha consolidado la 
función de producción de sentido donde se 
privilegia la subjetividad que revisten los 
datos y la información de la palabra elec-
trónica por sobre el acontecer que pue-
da ser juzgado como verdadero o falso, 
real o ficticio.  El dato puede ser interpre-
tado según el punto de vista sin levantar  
necesariamente la vista a otros criterios. 

La electronalidad revisitada. El autismo y la producción del sentido 
en nuestro tiempo

Reaño, E 

of extensional logic rather than intensional. This does not mean that new technologies favor 
the appearance of autism since it is not caused by external influences, it means that there is 
a link between the culture of cybernetics and the culture of autism. Thus, to know it is to 
understand our similarity and how to inhabit this stage of arrival in the electronal society. 
Keywords: Autism, electronality, semiotics, categorization, meaning.

El discurso humano ha ido perdiendo su 
poder ordenador. Tal como señala Byung-
Chul Han (2020), los datos, las informacio-
nes que aparecen profusamente no sólo ya 
en noticieros sino en redes sociales, no son 
narrativos (no permiten construir una histo-
ria) sino son aditivos; enumeran, se acumu-
lan, no se encadenan en unidades superio-
res, no narran. El mito ha cedido su lugar 
al dataísmo; el primero explicaba el mundo, 
el segundo desaparece en su inmediatez.

Reaño (2020) señaló que, aparentemen-
te, las personas autistas se adaptaron mejor 
que la población neurotípica, a los cambios 
impuestos por las sucesivas cuarentenas du-
rante de la pandemia de la COVID-19. Esta 
mayor adaptabilidad se explicaría, princi-
palmente, porque el tipo de comunicación 
que empleaban antes de la pandemia privile-
giaba un tipo diferido (a través de la conec-
tividad) que uno directo (en lo inmediato).

Empero, como muestran Pellicano et al. 
(2022), no se debe caer en el juicio antici-
pado de creer que lo social no es importante 
para los autistas. Muchos de ellos han vis-
to afectada su salud mental, al igual que 
el resto de la población, producto de no 
poder recibir servicios de apoyo de mane-
ra presencial o de ver sus círculos de inte-
racción y de rutina severamente limitados. 
Sin embargo, la práctica cotidiana en inter-
vención y acompañamiento con personas 
autistas de diversas edades, muestra siem
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pre una mayor capacidad de resiliencia ante 
la difícil situación del confinamiento. En 
este artículo intentaremos comprender la 
mente autista y su relación con la forma en 
que se procesa el sentido en la actualidad.

 
Creemos, por otro lado, que enten-

der la manera cómo operan las funcio-
nes en la electronalidad y sus relaciones 
con la mente autista nos pueden servir de 
manera esencial para habitar esta etapa.

Electronalidad y autismo
La electronalidad (Reaño, 2017, 2020), 

tal como ha sido definida, se refiere al tiem-
po que se abre con la incorporación de la 
palabra electrónica a nuestra producción 
comunicacional y a la manera como cons-
truimos el sentido. Surgida a partir de las 
tecnologías de la cibernética e impulsada 
con el arribo de la internet, corresponde a 
una etapa semiótica junto a sus preceden-
tes, la escribalidad, con una tecnología 
comunicacional basada en la palabra es-
crita, y la oralidad, en la palabra hablada.

Las observaciones en EITA sugieren que 
esta etapa del desarrollo semiótico humano 
tiene un nexo importante con la manera como 
la mente autista produce significados y sen-
tidos (Reaño, 2017, 2020). El tipo de cere-
bro-mente autista posee una capacidad pri-
vilegiada para sistematizar información, es 
híper-sistematizador (Baron-Cohen, 2020). 
Un sistema se define por patrones y reglas, 
sistematizar implica buscar aquellos que ri-
gen un sistema y predecir cómo evolucionará.

La capacidad de hiperfoco que opera en 
la mente autista, ligada a la hipersensibi-
lidad sensorial, hace que muchos de ellos 
puedan notar, de manera más rápida, cam-

bios en lo que ven, oyen, tocan, huelen. 
Esto se conoce, también, como la “función 
perceptual mejorada” (Mottron, 2016) que 
le permite -justamente- procesar con gran 
precisión detalles, encontrando patrones y 
constantes con mayor facilidad que las per-
sonas típicas (neurotípicas). Patrones que 
se hallan en la naturaleza, en los objetos 
y los mecanismos que hemos creado. Pue-
den “leer” mejor la “gramática del mundo”.

Si bien el autismo constituye el 1% de la 
población (OMS, 2022), esta distribución 
aumenta significativamente en lugares don-
de se produce tecnología informática (Ba-
ron-Cohen, 2008; Roelfsema et al., 2012; 
Silberman, 2001). Al ser el autismo una 
condición poligenética, los genes que le co-
rresponden están distribuidos no solo en las 
personas con esta condición sino en aque-
llos que presentan talentos y destrezas su-
periores a la media dentro de una variación 
general de la población. Por otro lado, en el 
autismo se da lo que se llama el “empareja-
miento selectivo” (Baron-Cohen, 2008): los 
individuos autistas suelen encontrar entor-
nos donde se hallan sus pares como ocurre 
en los enclaves de producción informática.

Sin caer en el estereotipo que muchas ve-
ces se ha desprendido de esta tasa, a saber, 
el autista como mayoritariamente progra-
mador o ingeniero - preponderancia cues-
tionable como muestra el literato autista 
McGrath (2017)-, se puede apreciar que 
cuando se analizan las características de las 
funciones de la electronalidad con la manera 
cómo procesan el sentido las personas au-
tistas, se encuentran semejanzas notables. 
Dado que la mente autista está presente en 
el diseño (a través de ingenieros programa-
dores, operarios) de las tecnologías que se 
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utilizan, no es extraño que su forma sea in-
tuitiva para personas autistas. Quizá ese sea 
el sentido por el cual Blume (1998) seña-
lara que la cultura de la cibernética favo-
recía a un tipo de mente autista. Estas es-
tructuras de la información que modelan y 
filtran la manera de comunicación, hacen 
por ello, que los estilos, el estilo de esta 
etapa electronal se asemejen a ciertos patro-
nes comunicacionales de la mente autista.

Funciones de la producción de sentido
La teoría de la electronalidad está basada en 
la forma en la que se produce el sentido a 
través de las siguientes funciones:
Función 1: Privilegio de la realidad  
objetiva o privilegio de la realidad subjeti-
va.
Función 2: Privilegio de la comunicación 
directa o privilegio de la comunicación  
diferida.
Función 3: Privilegio de la lógica intensio-
nal o privilegio de la lógica extensional.

Función 1: Realidad objetiva o realidad 
subjetiva

Es un privilegio de las representaciones 
subjetivas sobre las objetivas. En la etapa 
anterior, la escribal, previa a la aparición de 
la internet, el objeto-libro era un depositario 
simbólico de la verdad, de la objetividad. 
Las definiciones marcaban en gran medida 
la manera como se orientaba la producción 
de sentido, cómo se podía objetivar el mun-
do, lo verdadero y lo falso. Actualmente, al 
desplazarse el universo de interacción a las 
redes sociales y la búsqueda de información 
a los buscadores de internet que son los en-
cargados de objetivar el saber. El afecto se 
desplaza, también, a los medios digitales, 
pudiendo ser, entonces, mayoritariamente 
subjetiva la manera como se representa el 

mundo y sus procesos. La dificultad actual de 
reconocer una noticia verdadera de una falsa 
tiene que ver no tanto con la factura de la 
falsificación (notable, a veces, medianamen-
te evidente, otras) sino en el desplazamiento 
de patrones objetivos en los juicios privile-
giando los estados subjetivos al interpretar.

En el autismo, se encuentra también un 
privilegio de las representaciones subje-
tivas sobre las objetivas. Esto tiene que 
ver, principalmente, con la capacidad 
para hiperfocalizarse y procesar en de-
talles asociados a intereses profundos. 

En el desarrollo neurotípico usual, la 
emergencia de la intencionalidad comparti-
da (Tomasello, 2013) es clave para explicar 
los procesos del pensamiento social huma-
no. Entre el primer y segundo año de vida, 
los infantes se enganchan en tareas colabo-
rativas que suponen, en líneas generales, la 
puesta en escena de un “nosotros”, realizar 
acciones conjuntas bajo el esquema “tene-
mos (tú y yo) la intención de hacer X” (in-
tenciones compartidas) frente al esquema 
previo en el desarrollo “Yo intento hacer 
X [porque él está haciendo X] (intencio-
nes individuales), como muestran Angus y 
Newton (2015). En el primer esquema, ima-
ginemos un niño típico que trae un carrito, 
lo muestra, genera un terreno compartido 
que invita al juego a través de ciertas ac-
ciones, verifica que el adulto comprenda lo 
que desea y enganche en una actividad que 
tenga la forma “nosotros jugamos con el 
carrito”. Este es el presupuesto para el fu-
turo despliegue de las formas de cognición 
social típicas que implican que yo tome la 
perspectiva del otro, infiera de sus accio-
nes sus deseos, creencias, necesidades y 
monitoree mis acciones acorde a las nece-
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sidades sociales del otro y del grupo. Todo 
esto, evidentemente, si mi mente se orien-
ta, naturalmente, a la interacción grupal.

Desde el nacimiento, la mente autista 
privilegia el procesamiento en detalles y la 
búsqueda de patrones, por ello no emerge la
escena de atención conjunta ni la intenciona-
lidad compartida como parte de un tejido de 
significaciones sociales con un otro (como 
en los neurotípicos) a modo de un nosotros 
con una recursividad estable si no está liga-
da a un objeto o tema de interés profundo.
En la mente autista emergen, sobre todo, las 
destrezas propias al análisis detallado de los 
sistemas, no los de la cognición social típica. 
Para la mente autista es altamente complica-
do sistematizar reglas sociales que poseen 
patrones altamente difusos y, en esencia, 
convencionales, es decir, pactados por una 
comunidad y, por ello mismo, inestables. Sin 
embargo, este análisis detallado que se diri-
ge a intereses profundos busca y encuentra la 
necesidad de un otro con el cual compartir y 
recibir información. Es entonces, desde esa 
subjetividad que se establece la interacción. 
No es raro, para quienes interactúan con 
autistas de ese mismo rango de edad (en-
tre uno y dos años) que se observe que la 
atención sostenida con el otro y los espa-
cios para mediar el compartir información 
se encuentran altamente ligados, como se 
ha señalado, a un objeto o tema de interés, 
un dinosaurio, por ejemplo. En el autista 
la representación es altamente subjetiva y 
el establecimiento de lazos - en principio - 
va conjuntamente con sus temas de interés 
profundo, del yo al tú, para establecer un 
“nosotros” intermitente, que privilegia co-
nectarse según la necesidad de compartirlo. 

En la forma como la población general 
produce sentido en la etapa electronal, se 
encuentra que los afectos y pasiones se des-
pliegan desde el yo sin considerar, necesa-
riamente, un “nosotros”, las redes sociales 
perfilan un autocentramiento a la validación 
del yo a través del reconocimiento del “like”. 
Al perder los parámetros objetivos que la 
colectividad compartía, importa, primor-
dialmente, mi perspectiva y lo que esta deci-
de seleccionar. En palabras de Byung-Chul 
Han (2020).
 

La comunicación digital se está 
convirtiendo hoy cada vez más en 
una comunicación sin comunidad. 
El régimen neoliberal impone la co-
municación sin comunidad, aislan-
do a cada persona y convirtiéndola 
en productora de sí misma. Hoy nos 
“damos tono” en todas partes y forzo-
samente, por ejemplo en la redes so-
ciales. Lo social se somete por com-
pleto a la autoproducción. Todo el 
mundo se autoproduce, se “da tono” 
para llamar más la atención (P. 25).

Función 2: Privilegio de la comunicación 
directa (diálogo) o privilegio de la comu-
nicación diferida (conectividad)
En tiempos anteriores a la electronalidad, 
eran muy usuales los tipos de comunicación 
directa (cara a cara) en el intercambio social 
y la comunicación diferida, que no requiere 
de la inmediatez, quedaba reservada para las 
cartas manuscritas, primordialmente y, par-
cialmente, para la telefonía fija.Un tipo de 
comunicación directa es un acontecimiento 
altamente complejo. No es el objetivo de este 
texto abordarlo en profundidad pero basta 
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darle una mirada al modelo cooperativo de 
la comunicación planteado por Tomasello 
(2013) para dar una idea del nivel de sofis-
ticación social típico requerido:En primer 
lugar, emisor y receptor deben establecer, 
gracias al mecanismo de atención conjunta, 
un terreno común donde se desarrollará el 
intercambio comunicativo. Un terreno don-
de ambos participantes saben interpretar 
(inferencialmente) los estados intencionales 
del otro y, asimismo, este terreno contiene 
un “mundo compartido”, es decir la cultura 
y sus convenciones, normas e instituciones. 
En éste, no sólo se plantearán los produc-
tos comunicativos, por ejemplo el lenguaje, 
sino todo un aparato para-verbal que im-
plica gestos, señalamientos y mímicas.El 
emisor tiene, en principio, diversas metas 
individuales que transmitir, las cuales deben 
ser expuestas a través de un móvil, una in-
tención social que señale su deseo de que el 
receptor haga, conozca o comparta algo con 
él. Esa intención debe querer comunicarse, 
debe poder señalarle al otro, el deseo de que 
ese móvil sea tomado en cuenta por él. Sólo 
allí podrá marcar referencialmente su inten-
ción al señalar, expresamente, aquello que 
desea que el otro considere. El receptor n 
el campo del receptor, se debe identificar a 
qué se refiere, concretamente, el emisor en 
su demanda. Debe presuponer, que el otro es 
cooperativo conmigo y que lo que me seña-
la es relevante dado que me involucra para 
poder comprender lo que el emisor quie-
re, decodificar su intención social. Recién 
en ese momento, puede tomar una acción 
respecto de lo que se le ha referido inicial-
mente.A partir de este momento, los roles 
se invierten, el receptor pasa a ser emisor y 
así se da la alternancia que genera una ca-
dena dialógica, como señaló Bajtín (2008).

Esta compleja estructura comunicativa 
(intuitiva para el neurotípico) no respon-
de a las formas comunicativas de la mente 
autista. En primer lugar, porque el estable-
cimiento del terreno conceptual común, de 
ese “mundo compartido”, no pasa por el tipo 
de saber que convoca este tipo de mente. El 
saber que privilegia, no es sobre el mundo 
socializado sino es un tipo de saber enciclo-
pédico referido a sus intereses profundos.  
De allí que las metas individuales, móviles, 
intención comunicativa y comunicación re-
ferencial estén dirigidas a compartir o de-
mandar información sobre ese interés en 
particular. Por ello, su tipo de interacción 
comunicativa es intermitente y más cercana 
a la conectividad (estar conectado, latente-
mente) que a la comunicación directa (donde 
prima el actualizar permanentemente, dialó-
gicamente). De hecho, en el desarrollo del 
juego en el niño autista, éste no se da como 
una actividad conjunta, de ida y vuelta, sino 
de modo paralelo: para el niño es importante 
jugar cerca a los cuidadores y eventualmen-
te con ellos para volver al juego propio. Más 
que un “nosotros” equivale a un “estamos 
juntos cada uno en lo suyo”; sobre esta base 
se cimentan las futuras formas de interac-
ción y de comunicación, sobre todo diferida.

La sociedad actual, globalizada, puede 
ser vista como una “hiperculturalidad”, se-
gún Byung-Chul (2019), es decir, una cons-
trucción de espacios culturales que no tiene 
centros y donde se privilegia la cercanía, la 
yuxtaposición, la mezcla, en un universo de 
interconexiones digitales que hace que se 
pueda estar en muchos y ningún lugar a la 
vez. Este es el sentido de la gran red que 
presagiaba Foucault (1967/1994). En ella, 
la forma privilegiada de comunicación y 
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su modo de producción de sentido es elec-
tronal.

La electronalidad, privilegia formas de 
comunicación diferidas, se hace uso de he-
rramientas diseñadas, justamente para gene-
rar la ilusión de la supresión de la distancia. 
Por ejemplo: a través de la aparición de las 
charlas virtuales (webinar), se ha logrado 
un efecto de abrir una ventana al diálogo 
que supera la distancia, y que privilegia la 
conexión. Se pueden tener varias conversa-
ciones al mismo tiempo donde algunas serán 
prioritarias y otras se darán por el hecho de 
señalar un “aquí estoy” que enganche una 
cercanía que no busque una respuesta inme-
diata más que la certeza de la posibilidad 
de una interacción futura; se privilegia, en-
tonces, el sabernos conectados antes que el 
diálogo inmediato. Los detalles se superpo-
nen al todo, la posibilidad a la efectividad.

Según Reaño (2020) a propósito del uso 
actual del WhatsApp y la comunicación di-
ferida, resulta importante analizar: por qué 
una herramienta de comunicación – en prin-
cipio diseñada para una población neuro 
típica- favorece a las personas autistas al-
canzar con su estilo de procesamiento cog-
nitivo. Permite además, a la población neu-
rotípica encontrarle similares beneficios, 
que encuentro la población autista, es decir, 
el privilegio del poder estar conectados sin 
buscar, principalmente, la inmediatez de 
la respuesta que otorga el diálogo. El estar 
“conectado” a través de la comunicación 
diferida mediante mensajerías de texto, por 
ejemplo, brinda una manera de poder estar 
conectado sin la sobrecarga de la comuni-
cación directa o poder manejar, controlar, 

múltiples conversaciones virtuales.   Nue-
vamente, se observa una similitud entre esta 
función de la electronalidad y su manera de 
producir sentido en la población general y el 
tipo de procesamiento de la mente autista.

Función 3: Privilegio de la lógica inten-
sional o privilegio de la lógica extensional

Hay dos formas en las que se concibe el 
significado, de modo intensional o de modo 
extensional. De manera general, la “inten-
sión” alude al sentido o concepto de una 
expresión y la “extensión” a los objetos del 
mundo a los que la expresión se refiere.Por 
ejemplo, al decir: “el celular está sobre la 
mesa”, se recurre intensionalmente al con-
cepto de “celular” para entender que se en-
cuentra situado en algo que se conceptualiza 
como “mesa”. La extensión es ese objeto 
del mundo, el celular, que se encuentra so-
bre otro objeto del mundo que es una mesa.

El significado desde la intensión:
Esse est percipi, (“existir quiere decir 

ser percibido”) señalaba Berkeley, Obispo 
de Canterbury. Sentencia que inaugura una 
visión conceptualista en el estudio de la re-
lación mente - mundo. Jackendoff (2002) 
retomó dicha concepción (la cual es com-
partida por muchos planteamientos de la 
ciencia cognitiva) bajo la siguiente fórmula:
Un hablante H de una lengua L juz-
ga la frase F, enunciada en el contexto C, 
como referida a una entidad E en [el mun-
do tal como es conceptualizado por H]

De manera genérica, podemos decir que 
el mundo está compuesto de cosas: ob-
jetos y ruidos. Existe [el mundo]  para un 
observador y el mundo está en la mente 
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de éste. Ésta posee una serie de reglas ge-
nerales para la formación de pensamien-
tos de donde podremos crear conceptos.

Conociendo que la mente está preparada 
para adquirir la capacidad de discernir qué so-
nidos del mundo se asocian a lenguaje y cuáles 
no, un concepto es producto de la interacción 
entre estas reglas en interacción con el len-
guaje y con la percepción y manipulación que 
tenemos de los objetos del mundo. El mundo 
como entidad abstracta sin un observador que 
le dé sentido carece de interés conceptual. Una 
alucinación, por ejemplo, es una manera no 
menos correcta de conceptualizar el mundo en 
tanto es el mundo según lo conceptualiza H.

Este procesamiento del mundo se da de 
manera intensional, depende de los con-
ceptos, de las representaciones mentales 
internas. Como se decía en la escolática: 
Verba significant res mediantibus concep-
tibus (“las palabras designan a las cosas 
a través de los conceptos”), tal como se 

señala en el triángulo semiótico en la versión 
propuesta por Baldinger en 1972 (Figura 2).

Trabajos en neurociencias como los de Sa-
cks, O. (2010a, 2010b, 2012) muestran que 
el mundo está en la mente. Los colores están 
en el cerebro, no en la realidad. Los casos de 
acromatopsia visual son ejemplo de ello. Res-
ta saber si los modelos que otorga la ciencia 
cognitiva no encasillan la conceptualización 

Figura 1. La visión conceptualista.

Figura 2. Triángulo semiótico de Baldinger
Fuente: Baldinger (1972).
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a la puramente verbal. La primera dificultad 
para el tema del autismo respecto de lo que 
es el patron de desarrollo típico: muchos de 
ellos no adquieren oralidad y su procesamien-
to perceptual se da con mayor fuerza sobre la 
base de una mayor agudeza de los sistemas 
sensoriales. En muchos de ellos el canal vi-
sual es el privilegiado en el momento de con-
ceptualizar. ¿Cómo se sabe? Porque hay co-
municación, conectividad, relacionada con 
sus temas de interés profundo, y esto es lo que 
se suele olvidar frente a la idea de la omni-
presencia de las relaciones del lenguaje con la 
cognición.Arnheim (1972) señaló que prejui-
ciosamente, se cree que sólo se razona verbal 
o matemáticamente. Esta creencia asume que 
mediante el lenguaje se aseguraría la "abstrac-
ción" y el acceso a categorías deductivas. A 
este propósito, expuso sobre Einstein: “(…) 
Albert Einstein alguna vez describió su pen-
samiento como un “juego combinatorio” de 
ciertos signos e imágenes más o menos claras 
incluso visuales o musculares, cuyos resulta-
dos tenían que ser laboriosamente trasladados 
en palabras u otros tipos de signos luego”.

Para hablar sobre “algo” (lo referido, la 
representación, los objetos y el estado de 
las cosas) la condición, más allá que la sim-
ple noción de contexto, es que Yo y Tú ten-
gan una representación mental compartida 
sobre el referente (el objeto o aquello de lo 
que hablamos), un “conocimiento compar-
tido, un terreno conceptual común que su-
pone, de acuerdo a Tomasello (2013, 2019): 

1. Atención conjunta (co-presencia percep-
tual). 

2. Relación entre procesos ascendentes (de 
los estímulos a la percepción) /descenden-
tes (del sistema perceptual a los estímulos) 

respecto a lo que se busque referir (comu-
nicar). 

3. Conocimiento cultural compartido (“sa-
ber” acerca del mundo y creencias). Esto 
basado en principios de cooperación (Gri-
ce, 1957) y razonamiento cooperativo.

Esta representación mental compartida su-
pone que también sea mutua la manera como se 
clasifican los referentes (objetos del mundo). 

Entonces, para hablar del “celular que está 
en la mesa”, hay que atender conjuntamente 
a los objetos (celular y mesa) de los que se 
está hablando, ya sea porque se le pide (pro-
ceso descendente), ya sea porque se escucha 
sonar (proceso ascendente), sabiendo que se 
encuentra en una mesa determinada. La ma-
nera cómo se responderá (si se alcanza el 
celular o si se pide que se alcance para con-
testarlo) dependerá de la capacidad de razo-
nar y actuar cooperativamente de acuerdo 
a lo que es usual hacer en tales situaciones.

Previamente, se debe tener un concepto (la 
intensión) de aquello a lo que se hace  referencia. 
El tema del concepto – imagen mental es cam-
biado por el prototipo en Rosch (1973) para tra-
tar de definir las fronteras de cómo categorizar.                  

El “prototipo” es el ejemplar que mejor 
define a una clase, por ejemplo “ave”. Para 
que un ejemplar puede entrar en la asocia-
ción categorial dependerá de cuánto se apro-
xime o aleje del prototipo. En nuestra habla 
de Lima, un prototipo de ave sería “palo-
ma”, un colibrí entra por semejanza de modo 
más claro en la categoría que una avestruz.

El tipo de procesamiento del sentido de-
pende de la impronta del sistema: oral, 
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escribal, electronal. La conceptualiza-
ción del mundo (aquello percibido) tiende 
a lo objetivo (escribalidad) o a la subjetivo 
(oralidad, electronalidad); dependiendo del 
tipo de proceso que se privilegie, se establece-
rá, entonces, la forma de construir los concep-
tos y su agrupamiento (categorización). En la 
etapa escribal, el predominio era la categoriza-
ción en cuanto a prototipos y a los estereotipos 
socialmente compartidos, y la lógica intensio-
nal en la gramática de las cosas.La lógica neu-
rotípica, por siglos, ha sido eminentemente in-
tensional. Una condición del procesamiento en 
la escribalidad es el pensamiento lineal: la lec-
tura de estas frases hace que su mente se tenga 
que focalizar en las letras y su combinación 
en unidades morfosintácticamente mayores.

En el autismo: el significado desde la 
extensión

Se sabe que el autismo es una condición 
de vida que se asocia a un neurodesarrollo 
atípico, caracterizada por un tipo de procesa-
miento divergente: el cerebro-mente de estas 
personas está más preparado para sistemati-
zar información mediante el procesamiento 
en detalle que para adquirir las formas de la 
cognición social típica. Sistematizar implica 
buscar las reglas por las que se rige el siste-
ma para poder predecir cómo evolucionará, 
donde lo más importante es lo que diferen-
cia a los sistemas entre sí, por ejemplo: nin-
gún celular es igual a otro aunque, por pro-
cesos de categorización, neurotípicamente, 
se asuma que pertenecen a una misma clase.

Si la tarea que debe realizar la persona autis-
ta se encuentra asociada a la capacidad de sis-
tematizar, se encontrará talento dentro del área 
específica del sistema de su interés. Si la tarea 
supone que deban ponerse en marcha los me-
canismos de la cognición social que implican 

el lado cognitivo de la empatía, se presentarán 
dificultades asociadas con el tipo de interacción 
que neurotípicamente se esperaría. En el autis-
mo, las tareas que implican procesamiento de 
información, y de la producción del sentido, 
a diferencia del procesamiento neurotípico, se 
requiere un tipo de percepción centrada en el 
detalle, como lo ha reportado Hilde De Cler-
cq (1999) en sus trabajos. Son “buscadores de 
patrones” como señala Baron-Cohen (2020).

Otro punto que explica la proclividad de 
la mente autista para percibir en detalles es 
la hipersensibilidad sensorial, la cual hace 
que muchos de ellos puedan notar, de ma-
nera más rápida, cambios en lo que ven, 
oyen, tocan, huelen: esto se conoce, tam-
bién, como la “función perceptual mejorada”.

Procesar en detalles es un punto crucial 
para comprender la diferencia entre la con-
ceptualización y la categorización neurotípica 
y autista. La manera en que se procesa la in-
formación y la Gestalt involucrada, determina 
la manera como se conceptualiza el mundo. 

Una persona autista conceptualizará el 
mundo a través del procesamiento en detalle, 
la búsqueda de patrones y la sistematización. 
La existencia de una “predisposición coopera-
tiva general” no es una pieza a tener en cuenta, 
en principio, frente al receptor. Por ello la difi-
cultad de construir una representación basada 
en la intencionalidad compartida, aquella que 
supone un nosotros y del compartir un saber 
general sobre el funcionamiento del mundo tí-
pico. Un estímulo u objeto no les es siempre 
categorizable: puede ser tomado como un ele-
mento único. Esto está vinculado a su capaci-
dad para sistematizar, por ejemplo: un iPhone 
14 no es igual – dado que no son objetos en 
serie-a un Samsung Galaxy S22, aunque am-
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bos sean categorizados, dadas sus semejanzas,  
neurotípicamente como teléfonos celulares. 
Para la mente sistematizadora las diferen-
cias entre los objetos -más incluso si perte-
necen a una misma categoría- son cruciales.
Los objetos y ruidos del mundo (figura 2) se-
rán procesados dependiendo de la hipo o hi-
persensibilidad que presente la persona. Son 
procesados por un aparato sensorial que per-
cibe diferente, que hace que el mundo, en la 
mente, sea diferente a la realidad neurotípica: 
esta es la base de la idea de “neurodiversidad”. 
Las reglas generales para la formación de 
pensamiento, estarán sujetas a la tendencia 
a la sistematización, hiperselectividad y pro-
cesamiento en detalle. Los conceptos, enton-
ces, no serán producidos, necesariamente, de 
manera categorial sino de una forma exten-
sional que sigue un procesamiento secuen-
cial, por ejemplo: un iPhone13 no es igual 
a un iPhone14 dentro de un sistema de inte-
reses profundos donde lo que se busca, des-
de un marco de sistematización, es encontrar 
aquello en lo que difieren, así no pertenecen 
a un conjunto cerrado sino a un listado abier-
to. El significado de algo no es el concepto, 
prototipo, sino todos los objetos que con-
forman (o puedan conformar) la categoría.

Esta forma de producir sentido, es secuen-
cial y va de acuerdo al tipo de procesamiento en 
detalle, lo cual hace que la lógica que prime sea 
la extensional. Por ello muchos autistas alinean 
objetos. Justamente, es lo que cabe esperar de 
un cerebro/mente sistematizador, para alguien 
con esta capacidad es más importante lo que 
diferencia a los sistemas entre sí que lo que 
tienen en común. Como señala Baron-Cohen 
(2008): “Un buen sistematizador desmiembra, 
no une, porque cree que unir las cosas le hará 
perderse diferencias fundamentales que le po-

drían ayudar a predecir en qué medida funcio-
narán de forma diferente dos cosas”(p. 70).
El procesamiento en detalle, la hiperselecti-
vidad, ha sido visto como dificultad, desde el 
punto de vista neurotípico, en el proceso de 
categorización. Un autista tiende a definir un 
ejemplar de una categoría por sus detalles es-
pecíficos. Thomas, chico con autismo, llama a 
los “vasos”: ‘vaso del fondo’, ‘malteada’, ‘vaso 
cristal’ y ‘especial del día’ (De Clercq, 1999).
Temple Grandin  (2015) señala que cuando era 
niña, sabía que los gatos y perros eran dife-
rentes porque los perros eran más grandes que 
los gatos, hasta que encontró perros que eran 
del tamaño de los gatos. Luego observó las na-
rices de los perros y de los gatos para poder 
hacer la distinción en categorías separadas.

Estas características de la agrupación bajo for-
mas de contigüidad, de simultaneidad, de se-
cuencialidad tienen que ver, no con dificultades 
en la capacidad de coherencia global sino con 
lo positivo de las capacidades de sistematiza-
ción. Tienen que ver con una Gestalt inversa a 
la neurotípica. El neurotípico tiende a procesar 
los objetos del todo hacia las partes, el autista 
privilegia el procesamiento que va de las par-
tes al todo. En el mundo escribal el procesa-
miento es lineal (la decodificación de la frase 
escrita), en el mundo electronal es secuencial. 

Entonces, la mente autista:

1. Desde el punto de vista del procesa-
miento sensorial: tiende a la hiperselec-
tividad, los detalles contiguos y simul-
táneos, sistematizando a partir de las 
diferencias de los objetos de la categoría. 

2. Desde el punto de vista percep-
tual: el sentido, en general, está  
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mediado por la subjetividad profun-
da que otorgan sus intereses. Así, 
las asociaciones se darán por de  
forma secuencial, contigua. Donde:

• Los objetos del mundo son agrupados 
bajo listados abiertos, extensionales, 
y no asociados a un concepto pro-
totípico o socialmente definido. Un 
autista sabe que un Mercedes Benz 
y un Volvo son “autos” pero eso no 
es lo esencial sino los detalles y pa-
trones que los hacen diferentes.

• Desde la comunicación, el discurso 
tiende a ser autorreferencial en cuan-
to a los temas de interés: se regresa al 
mismo tópico, se inhibe la comunica-
ción, la diferencia entre dado/nuevo no 
se tiene en cuenta en cuanto a definir 
un referente compartido sino que bas-
tará que esté en la mente del emisor.

El procesamiento en detalles, gobernado 
por la capacidad de sistematizar, es, princi-
palmente un procesamiento perceptivo que 
privilegia la secuencialidad. De allí que la ló-
gica que gobierna el sistema sea extensional. 
Y nuevamente hallamos una correlación entre 
la mente autista y la era electronal. Google 
imágenes es un ejemplo de agrupaciones ex-
tensionales, los motores de búsqueda funcio-
nan o categorizan como índices no de modo 
intensional. El uso de ventanas en la nave-
gación privilegia el pensamiento secuencial. 

Epílogo: el malestar en la electronalidad y 
el tiempo bueno en el autismo.

Todo tiempo que es puente de cambios trae 
esperanzas y malestares. La pandemia ha ace-
lerado el tránsito definitivo a la electronali-
dad. Aquello que borra distancias es percibido 
como lo que destruye los límites que permitían 
ciertos contornos y fronteras para vivir en co-

munidad. La globalización genera una hiper-
cultura que borra las diferencias generando 
un “infierno de lo igual” como señala Byung-
Chul (2020) donde el ser deviene apátrida y 
la añoranza de elementos reales o imaginados 
de un pasado mejor vuelven en formas de re-
trotopía. Todo tránsito de una tecnología de 
la comunicación a otra ha traído temores si-
milares. En el Fedro de Platón se imagina el 
momento de la aparición de la escritura en 
Egipto a través del miedo a la pérdida de la 
memoria de una sociedad oral ante la tecno-
logía escribal. Años después una sentencia 
resumiría no sólo la victoria de la escritura 
sino, incluso, la desconfianza sobre la anterior 
tecnología oral: verba volant spcripta manent, 
“las palabras vuelan, lo escrito permanece”. 

El privilegio de la subjetividad en la repre-
sentación del mundo ha traído la dificultad 
en el reconocimiento de la exactitud de las 
informaciones, en la pérdida de parámetros 
para lograr la objetivación de criterios com-
partidos en lo que solíamos llamar “verdad”.  
La comunicación diferida trae la añoranza 
de un tiempo de diálogo en un mundo don-
de las redes pueden concentrar el afecto que 
deviene en vacío cuando se cierra la pantalla. 
La comunicación por sí misma nunca puede 
generar una real comunidad. El pensamiento 
secuencial es el causante, para muchos, de la 
dificultad para centrar la atención en el pro-
cesamiento en profundidad de contenidos en 
aquellos que han nacido con las tecnologías 
electronales. He allí al autista que privilegia 
la subjetividad para volcarla en el compar-
tir de sus intereses profundos, que utiliza la 
comunicación diferida para poder privilegiar 
ese momento de conexión, por intermitente 
que sea. Que en la secuencialidad focaliza 
profundamente antes para agrupar cada ele-
mento con los que realiza las categorías, don-
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de cada objeto no escapa al ritual que permi-
te ordenar el azar.  El ritual autista recuerda 
generar un espacio, como señala Byung-Chul 
(2020) donde no se repite algo idéntico sino 
uno donde se puede asegurar lo estable que 
trasciende lo efímero y donde la persona 
puede re-conocerse cada vez que lo realiza. 
La vida, para poder ser vivida, necesita de 
la duración de los espacios mentales y de 
las cosas. Un mundo cegado por la inesta-
bilidad de los cambios y el consumo hiper-
cultural, no permite ser habitado ni vivido. 
La mente autista constituye, entonces, en 
sus rutinas, aparente inflexibilidad y ritos, 
un acto de rebeldía en un mundo donde no 
se puede desplegar vida entre las preocupa-
ciones de producir indefinidamente, de con-
sumir y cambiar: allí no existe un espacio 
para crear y tampoco para existir. La mente 

autista apuesta por lo duradero, por crear una 
morada donde se puede encontrar lo cons-
tante y re-encontrarse. Hace que el tiempo 
pueda habitarse con profundidad. La mente 
autista enseña cómo habitar la electronali-
dad. Por ello es depositaria de los rasgos de 
la creatividad humana y del tiempo bueno.

CONCLUSIONES

Nuestra época electronal, respecto de la ma-
nera cómo procesamos y producimos sentido 
(percibimos) el mundo muestra un privilegio 
de la representación subjetiva, de la comu-
nicación diferida y de la lógica extensional.

Las características antes señaladas co-
rrelacionan con la manera por la cual 
la mente autista produce sentido.
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RESUMEN 
El presente artículo de revisión surge desde el encuentro académico del seminario organiza-
ción y dirección de instituciones de educación superior del doctorado en Ciencias de la Edu-
cación de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT). En 
su análisis, se exponen las posturas conceptuales del desarrollo y la cultura organizacional 
desde el campo de la educación superior, se hace relevancia en la relación con los sistemas 
de gestión, su importancia con la responsabilidad social y la conjugación de tres aspectos: 
la ciencia, tecnología, sociedad y la relación éstas con el sector productivo. La informa-
ción recogida se da a través de la consulta y rastreo bibliográfico en revistas electrónicas y 
repositorios. De este modo se tiene acceso a investigaciones, que aportan elementos impor-
tantes para la relación conceptual. El análisis de la información, se desarrolla por medio de 
una matriz de fichaje, el cual facilita la interpretación, la relación y la comprensión teórica 
de los documentos, dentro de los hallazgos se establece un marco referencial sobre las creen-
cias, valores y percepciones organizacionales de los agentes que participan en las acciones, 
y los elementos que caracterizan y direccionan la cultura de las instituciones, es decir, posi-
bilitan la capacidad transformacional y de adaptación frente a las necesidades del entorno. 
Palabras claves: Desarrollo organizacional, docencia, investigación, direccionamiento estra-
tégico.
 
ABSTRACT 
His review article arises from the academic meeting of the seminar organization and manage-
ment of higher education institutions of the doctorate in Educational Sciences of the Metropo-
litan University of Education, Science and Technology (UMECIT). In its analysis, the concep-
tual positions of development and organizational culture are exposed from the field of higher 
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education, relevance is made in the relationship with management systems, its importance with 
social responsibility and the conjugation of three aspects: science , technology, society and their 
relationship with the productive sector The information collected is given through bibliographic 
consultation and tracking in electronic journals and repositories. In this way, there is access to 
research, which provides important elements for the conceptual relationship. The analysis of the 
information is developed through a signing matrix, which facilitates the interpretation, relations-
hip and theoretical understanding of the documents, within the findings a referential framework 
is established on the beliefs, values and organizational perceptions of the agents that participate 
in the actions, and the elements that characterize and direct the culture of the institutions, that 
is, they enable the transformational capacity and adaptation to the needs of the environment. 
Keywords: Organizational development, teaching, research, strategic direction.

La cultura organizacional en instituciones de educación  
superior: conceptos, importancia y relación con la  
responsabilidad social

Osorio-Galindo, F.

INTRODUCCIÓN

La educación superior, tiene como papel 
estratégico, el proyecto de desarrollo social, 
económico y político del contexto al que per-
tenece, así mismo, la necesidad de su trans-
formación para asumir de manera competente 
el compromiso para formar las nuevas genera-
ciones. En el protagonismo social de las Insti-
tuciones de Educación Superior (IES), se plan-
tea las siguientes preguntas ¿qué universidad 
necesitamos? ¿qué educación superior requie-
re el país? ¿Cuáles son las nuevas exigencias 
de la educación superior? Para ello, es impor-
tante que las IES perfilen desde los sistemas 
de gestiones que la estructuran o describan su 
desarrollo organizacional, permitan la conju-
gación de tres aspectos: la ciencia, tecnología, 
sociedad y la relación con el sector produc-
tivo, centrada en los analistas simbólicos, la 
formación fundamentada y la relación existen-
te entre la calidad, la pertinencia y equidad.

El compromiso y función social, requiere 
una IES fortalecida desde los valores, creen-
cias y acciones de los grupos de interés, que 
confluyen en cada proceso o gestión, es decir, 
una construcción de identidad desde su desa-
rrollo y cultura organizacional. Entonces, para 

ahondar en el papel estratégico de la Educa-
ción Superior (ES) y la influencia de la cultura 
organizativa en sus gestiones, se dio el pro-
ceso de análisis y revisión documental sobre 
la cultura organizacional en las IES, el cual 
permite crear un marco referencial sobre las 
creencias, valores y percepciones organiza-
cionales de los agentes que participan en las 
acciones, y los elementos que caracterizan y 
direccionan la cultura de las instituciones, es 
decir, posibilitan la capacidad transformacio-
nal y de adaptación frente a las necesidades 
del entorno. Este marco referencial, contri-
buye al conocimiento de experiencias siste-
matizadas y reconocidas en otros contextos, 
puntos de encuentros y divergencias sobre ac-
ciones que inciden en el desarrollo de la cul-
tura organizacional y su proyección en la efi-
cacia de la ES con su responsabilidad social.

La revisión crítica e interpretativa de 
los artículos analizados, tiende al aborda-
je de la pregunta de investigación ¿Cuál es 
la importancia de la cultura organizacio-
nal en las instituciones de educación su-
perior y su relación con la responsabilidad 
social universitaria? Se desarrolla a través 
de una matriz de fichaje, donde se analizan 
los artículos de las revistas electrónicas:
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DESARROLLO

Del análisis documental a través de la ma-
triz de fichaje sobre el tema de estudio, se 
desarrollaron las siguientes categorías: pos-
turas conceptuales entre el desarrollo organi-
zacional y la cultura organizacional, relación 
entre la cultura organizacional los sistemas 
de gestión y las funciones sustantivas, la cul-
tura de la calidad o la calidad como cultura. 
Éstas engloban las posturas conceptuales 
en común y las divergencias de los autores.

Posturas conceptuales entre el desarrollo 
organizacional y la cultura organizacional

En el fortalecimiento de la cultura organi-
zacional de las IES, es importante tener claro 
y adoptar el concepto de Desarrollo Organi-
zacional (DO) que direcciona los procesos de 
cambio y transformación de la entidad. Cada 
miembro del talento humano se considera como 
un agente dinamizador y facilitador  de los pro-
cesos de mejora, en la medida que se apropie 
e interiorice el concepto y el enfoque del DO. 

En esta primera categoría de análisis, Ri-
vas (2009) y Torres (2009), conceptualizan 

el desarrollo organiacional como un esfuer-
zo planeado y libre, que requiere del esfuer-
zo de todos sus miembros, con el fin de ser 
creible, sostenible y funcional a lo largo del 
tiempo. Acudiendo a las definiciones de Ben-
nis (1969), Blake y Mouton (1969), Gordon 
Lippitt (1969), Hornstein, Burke y sus coe-
ditares (1971), Friedlander y Brown (1974), 
Schumuck y Miles (1971) sobre desarrollo 
organizacional, Torres (2009) conjuga todos 
los elementos comunes y tiene en cuenta sus 
características, perfilando la definición hacía 
la integración de ciertas premisas y valores, 
entonces el DO responde a los aspectos: el de-
ber ser, requiere, implica y ante todo no es.

Es un proceso dinámico, dialéctico y con-
tínuo de cambios, requiere visión global 
de la empresa enfoque de sistemas abiertos 
compatible con las condiciones de medio 
externo , implica valores realísticamente hu-
manísticos adaptación, evolución y/o reno-
vación, no es un curso o capacitación (p. 6).

El desarrollo organizacional se concentra 
especialmente en el talento humano, es aquí 
donde radica el éxito empresarial o institucio-

Tabla 1. Relación de revistas científicas electrónicas consultadas.

Igualmente se consultó la base de datos del repositorio de la universidad UMECIT 
y Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 
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nal. Entonces, son las personas los que catali-
zan de manera positiva o negativa las acciones 
estratégicas. Es importante que las instiucio-
nes organicen su estructura interna (organigra-
ma), consoliden los grupos de trabajos coope-
rativos acorde a sus capacidades y talentos, y 
desarrollen relaciones humanas que permitan 
prevenir los conflictos y resolverlos rápida y 
oportunamente a través de la comunicación 
oportuna. En este sentido, Torres (2009) de-
termina el DO como “el instrumento por ex-
celencia para el cambio en busca del logro de 
una mayor eficiencia organizacional, condi-
ción indispensable en el mundo actual " (p. 1).

Por lo tanto, para que se conforme una 
cultura fuerte según (Sánchez y de la Garza, 
2013) , es importante que “la organización 
tenga una misión clara, objetivos alineados 
a la misión, estructuras organizacionales que 
permitan el cumplimiento de objetivos, un sis-
tema de información, además de un sentido 
crítico para mejorar los procesos y estructuras 
que no concuerden con los objetivos” ( p. 9).

Las acciones, creencias, valores, relacio-
nes y percepciones del talento humano serán 
correspodientes al tipo de dirección estra-
tégica, es decir de ella dependerá la conso-
lidación o no de una cultura organizacional. 
Desde el contexto educativo, la cultura orga-
nizacional se constituye en una herramienta 
fundamental para los directivos de las IES, 
ya que facilita la eficiencia organizacional. 

Son varias las posturas que describen el con-
cepto de cultura organizacional, autores como 
Rivas (2009) establecen que la cultura puede 
abordarse desde dos aspectos, “un cultura ob-
jetiva y una cultura subjetiva” (p. 10). La pri-
mera hace referencia al historial de la empresa, 
sus fundadores y héroes, monumentos y reco-

nocimientos, ritos. En la otra respectivamen-
te,, se proomueve por supuestos compartidos: 
como pensamos aquí, valores compartidos: en 
que creemos aquí, significados compartidos: 
como interpretamos las cosas y entendidos 
compartidos: como se hacen las cosas aquí.

 
Misas (2004) establece que “la cultura or-

ganizacional comprende, entre otros elemen-
tos, las reglas formales e informales que regu-
lan sus prácticas, el imaginario compartido y 
los compromisos adquiridos" (p. 168). Desde 
esta perspectiva (Pereira et. al, 2016) acuña el 
térnino de "Supra estructura" ´para referirse 
a concepción, funcionamiento, evolución o 
transformación desde los elementos formales 
e informales de la cultura organizacional y el 
orden e institucionalidad de la organización.

Al interior de la Institución u organización, 
se generan culturas y subculturas, culturas 
dominantes y subjetivadas, ya sea en un de-
partamento o a nivel global. Según Gonzalez 
(2019) “una cultura puede existir abarcando 
toda la organización o también parte de ella, 
esta concepción se denomina subcultura. La 
mayor parte de las organizaciones tienen una 
cultura dominante y muchas subculturas” (p. 
117). Con esta postura conceptual concuer-
da Van Maanen y Barley (1985), citado por 
Sanchez et al (2006), quienes describen que 
dentro de una organización confluyen más de 
una cultura, y esta se fortalecerá en la medida 
que se desarrolle un ambiente de aprendiza-
je del grupo. De alli que puedan existir una 
cultura dominante y varias subculturas. En 
este sentido, la construcción social y simbó-
lica, se centra en el sistema de creencias y 
significados que comparten sus miembros, en 
este caso, los pertenecientes a las subculturas. 
Para los autores "es más adecuado hablar de 
organización cultural que de cultura organiza-
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cional” (p. 13). Por ejemplo, en el estudio de 
Misas (2004) se encontró que en la Univer-
sidad Nacional de Colombia se puede hablar 
de una cultura organizacional conformada 
por tres subconjuntos claramente diferencia-
dos: la cultura interna de los profesores, la 
cultura organizacional del personal adminis-
trativo y la cultura interna de los estudiantes.

La cultura organizacional puede ser con-
ceptualizada desde una postura positivista, es 
decir como una variable interna o externa que 
interactúa con el ambiente y desde el construc-
tivismo como la organización en si (Sanchez 
et al, 2006). Desde la primera visión, la cul-
tura representa un organismo dentro del eco-
sistema de la organización, así como los otros 
elementos del sistema. Para Alonso (1997), ci-
tado por Sanchez et al (2006), la cultura, desde 
la perspectiva constructivista, es vista como 
la conjugación e interpretación de los signifi-
cados que se construyen entre los miembros, 
aquí para Sanchez et al.  (2006) la "organiza-
ción no es la cultura, sino la cultura" "Toda 
organización como tal es una cultura" (p. 14).

Cada organización tiene una impronta 
que la distingue de las demás y en especial 
a las IES. La gestión institucional y su or-
ganización interna, permite determinar los 
procesos y procedimientos de hacer, evaluar 
y generar mejoramientos a partir de la cultu-
ra que la orienta, aquello que la identifica y 
el comportamiento que asume el talento hu-
mano. En este sentido, Bravo y Cabanilla 
(2021) reconocen que "la cultura identifica, 
distingue y orienta a las organizaciones en 
sus modos de hacer, condicionando la toma 
de decisiones y la productividad" (p. 508).

Relación entre la cultura organizacio-
nal, los sistemas de gestión y las funciones  
sustantivas

La universidad como una institución, 
surgió con un carácter clasista, tenía acce-
so la clase élite de la sociedad (Wasserman, 
2021). La educación superior, no siempre 
ha sido contemplada desde la equidad y la 
formación avanzada, para el desarrollo y 
la investigación, es decir, se puede deter-
minar como una estructura organizativa 
rígida y vertical. Inicialmente se entendió 
como el espacio de la conservación de los 
ideales de la clase élite de ese contexto his-
tórico, en palabras de Wasserman (2021) 
“de un círculo cerrado” (p.1), no sola-
mente desde lo estructural, sino desde las 
oportunidades de conservación del poder.

Los organismos evolucionan, adaptándo-
se al medio y a los factores que lo rodean, la 
universidad con el tiempo ha ido cambian-
do, evolucionando en sus procesos, objetos 
y propósitos, en la medida que contempla los 
nuevos retos de la sociedad. Moises Wasser-
ma, en su texto la educación superior en Co-
lombia, representa desde una mirada trans-
versal y clara, los cambios que tuvieron la 
Universidad y sus propósitos hasta nuestros 
días. En las IES, ha sido la cosolidacion de 
la cultura organizacional y su relación con 
los sistemas de gestión. Para Vesga (2013) 
“el éxito de los sistemas de gestión en las 
organizaciones se debe partir siempre de la 
caracterización o análisis de la cultura; esto 
es, hacer un estudio para conocer y com-
prender los aspectos que la definen" (p. 10).
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La implementación de un nuevo sistema 
de gestión en la organización, puede gene-
rar resistencia y dificultad al proceso entre 
sus miembros, este cambio trae el estableci-
miento de nuevas relaciones en el trabajo. Se 
hace importante, hacer un análisis de la cul-
tura organizacional y establecer comparacio-
nes con el sistema de gestión, esto permite 
identificar las luces y sombras que se dan, así 
como su coherencia. Vesga (2013), identifi-
ca dos perspectivas teoricas que adoptan las 
organizaciones: desde las racionales o desde 
las emergentes. Si en el estudio comparativo, 
se vislumbra una perspectiva emergente en 
la organizacion, se hace necesario adaptar el 
sistema de gestión a la cultura. Si por el con-
trario,  la organización adopta una perspecti-
va teórica racional, en este caso se debe in-
tervenir la cultura, para modificar elementos 
desde la gestion del talento. Para Intervenir 
la cultura organizacional, se requiere de una 
planeación estratégica desde el desarrollo or-
ganizacional, ya que es un proceso de cambio 
planeado. En este sentido, la cultura organiza-
cional es una variable que se puede modificar.

Los sistemas de gestión brindan escenarios 
donde se mueve la IES a través de la cultu-
ra organizacional, atendiendo su responsabi-
lidad social y generacional. En este aspecto, 
Ferrer, Hernández y Planes (2020) plantean 
que las instituciones educativas, y en espe-
cial las de educación superior, se desarrollan 
en un proceso organizacional caracterizado 
por los elementos contentivos de su cultura: 

Actúan como escenarios que asegu-
ran orden y reproducción de los siste-
mas sociales en que están inmersas: en 
el espacio de la socialización que trabaja 
con el conocimiento para consolidarse 
en el tiempo. Es una construcción his-

tórica orientada a resolver el problema 
de la transmisión cultural. Es repro-
ductora y a su vez productora de cul-
tura, formadora por excelencia de los 
miembros de cualquier sociedad. (p. 9).

Uno de los facilitadores de los sistemas de 
gestión, es el talento humano, reponsable de 
la dinámica institucional a partir de la con-
cepción, mitos y creencias que se vinculen. 
Para Sánchez et al. (2006) "la importancia 
de la cultura se pone de manifiesto en la rela-
ción positiva existente entre el contenido de la 
cultura de las organizaciones y los resultados 
afectivos de los individuos" (p. 20). Es decir, 
cobra relevancia, una cultura organizacional 
en función al talento humano enmarcado en 
una relación de afecto, desde sus funciones y 
responsabilidades. Los cargos se definen des-
de el direccionamiento estratégico y los pla-
ness de cualificación del personal, la motiva-
ción a partir de un programa de estímulos y el 
reconocimiento de sus logros y capacidades. 
Para Báez et al. (2018) "las prácticas permiten 
al empleado trabajar en sus potencialidades, 
capacidades, sentimientos y emociones, y es-
tas generan ventaja competitiva; de tal forma 
que deben verse desde una óptica acorde con 
la estrategia y la cultura del grupo" (p. 159).

Así como las distintas organizaciones, las 
universidades van construyendo y asumien-
do su responsabilidad con la sociedad, en el 
caso de las IES corresponde a las función de 
docencia, investigación y extensión (las tres 
funciones sustantivas), correlacionado con el 
contexto histórico y social, desde un compor-
tamiento particular, reflejadas en la actividad 
básica de educar, es decir, se construyen los 
procedimientos, la didáctica, las metodologías 
y las formas que la direccionan. Las univer-
sidades han sufrido modificaciones desde sus 
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estructuras organizativas, han incorporado la 
ciencia, las tecnologías y las maneras de con-
cebir entre todos sus miembros las interacio-
nes en el proceso educativo. Una de ellas es 
la relación entre el estudiante y el profesor, 
antes visto como una educación traducional, 
hoy en día es contemplada como una relación 
cooperativa y constructivista. Por lo tanto, la 
cultura organizacional, desde sus estructura 
organizativa y la relación entre el talento hu-
mano, generan una relación simbiótica con 
las funciones sustantivas de las IES. Las or-
ganizaciones de educación superior, las uni-
versidades, comparten básicamente la misión 
que resulta distintiva de las organizaciones 
educativas; ellas deben: “preservar, desarro-
llar y promover, a través de sus funciones 
sustantivas y en estrecho vínculo con la so-
ciedad, la cultura de la humanidad” (Horruiti-
ner, 2006, citado por Ferrer et al., 2020, p. 8).

Una de las relaciones de la cultura organi-
zacional con las funciones sustantivas corres-
ponde a los roles y dinámicas, según Franco 
(2021) guían  a la generación de una “cultura 
académica de renovación y actualización per-
manente, estableciendo metas conjuntas que 
articulan prácticas docentes con nuevas acti-
tudes hacia el conocimiento, la investigación, 
la vinculación con la sociedad y la cultura, an-
clando proyectos para el desarrollo académico 
que buscan soluciones a problemas del entor-
no" (p. 11). Desde la docencia se consideran 
las habilidades y competencias del desarrollo 
profesional del recurso humano, la oferta for-
mativa correlacionada con la pertinencia de los 
programas y carreras, habilidades para la in-
vestigación y la solución de problemas latentes 
con el contexto y la integración de los saberes 
que genera compromisos y valor a la otredad. 
La IES desde su direccionamiento estratégico, 

se convierte en la ruta que vincule las funcio-
nes sustantivas a la vida institucional, se con-
sidera la investigación como el hilo conductor 
e integrador entre la docencia y la proyec-
ción a la comunidad o la vinculación externa.

Para González et al. (2020) la cultura aca-
démica en las IES se promueve a través de la 
investigación, puesto que esta es evaluada des-
de su producción, "la investigación es medida 
con frecuencia según la cantidad de publica-
ciones en revistas científcas, participación en 
proyectos de investigación, participación en 
eventos científcos, cantidad de patentes y de 
registros." (p. 6). Por lo tanto, la investigación 
en las IES se puede concebir como el eje ar-
ticulador entre la docencia y la extensión. A 
través de esta integración sustantiva, se me-
jora en las prácticas educativas, se vincula al 
estudiante y se contemplan las necesidades y 
realidad de la comunidad como fuente de tópi-
cos generativos de conocimiento. González et 
al. (2020) y Franco (2021) concuerdan que la 
articulación de las tres funciones sustantivas 
promueve una cultura académica en las IES.

La función sustantiva de extensión social, 
promueve actividades y proyectos al interior 
o fuera de las instituciones de tipo: investi-
gativos, productos, procesos de formación 
y desarrollo de tecnologías. Se enfatiza en 
acciones, a la proyección y solución de pro-
blemas sociales, culturales, económicos, etc., 
enfocadas desde lo local, nacional o inter-
nacional. La extensión social le dá el carac-
ter a la verdadera responsabilidad de la IES. 
Aunque, poco se promueve o crece en las 
instituciónes de razón técnica o tecnológi-
ca, según González et al. (2020) la proyec-
ción social de estos estamentos, después de 
un seguimiento estratégico, se da en un 7%. 
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Avilés (2009) en su reflexión difiere que 
las funciones sustantivas de las IES públi-
cas sean tres, más bien, alude a la falta de 
integración y atención a la vinculación de la 
cultura entre la docencia y la investigación. 
Es indispensable revitalizar y darle senti-
do a la percepción de lo cultural. Las IES 
en su afán de promover la calidad y sobre-
salir desde la profesionalización, es decir, 
atender al mercado para lo laboral, poco 
aciertan en la promoción del valor cultural.

La cultura de la calidad o la calidad como 
cultura.

Pérez (2019) asumen la calidad entre dos 
posturas, como una cultura organizacional o 
la calidad como cultura. La calidad ha repre-
sentado para las IES una forma de procesos 
y procedimienos organizacionales para su 
construcción. La cultura de la calidad desde el 
sistema educativo se contempla como el cum-
plimiento de requisitos, la normalización de 
procesos, el estudiante como cliente. Si la va-
riable que define la calidad es el conocimien-
to, se entederá dependiendo de la pertinencia 
de los programas y proyectos educativos. Si 
la variable es en el ámbito laboral o produc-
tivo, serán las competencias la que lo define. 
Así, la variable que mayor permee el concep-
to de calidad que visiona la organización su-
perior, puede generar en el talento humano 
sus concepciones y creencias de la misma.

Los procesos de evaluación y acreditación 
de la calidad, en este caso es un factor exter-
no, que han movilizado estrategias y estilos 
en el desarrollo  y la cultura organizacional. 
El fenómeno de la acreditación ha incremen-
tado el número de instituciones que aspiran 
a recibir reconocimiento en la idoneidad de 
sus procesos educativos, administrativos y 

financieros (Martínez Iñiguez et al., 2018, 
citado por Pérez, 2019), como también a me-
jorar el estatus y posicionamiento dentro de 
las comunidades. Esto ha motivado la trans-
formación de sus políticas institucionales, la 
adaptación de sus planes curriculares y los 
programas formativos, la formación y ac-
tualización docente, y el fortalecimiento de 
la gestión e infraestructura educativa, todo 
esto, en dirección al cumplimiento de los 
indicadores exigidos para la acreditación en 
calidad. El ejercicio de la acreditación tam-
bién promueve la cultura de la autoevalua-
ción y el establecimiento de estrategias de 
mejora en la gestión universitaria. En con-
lusión, para Pérez (2019) han surgido en el 
contexto educativo diversas concepciones 
del término «calidad», desde aquellas que 
la asumen bajo las nociones difusas de per-
fección y excelencia, hasta otras que varían 
dependiendo del esquema que se toma como 
punto de partida para su efinición" (p. 1903).

CONCLUSIONES

Las instituciones de educación superior, 
asumen posturas conjuntivas y/o disyuntivas 
relacionadas a la conceptualización de desa-
rrollo y cultura organizacional. Se establece 
el desarrollo organzacional como un proceso 
modificable si se desea transformar la razón 
de ser de la institución, es decir lo que debe 
ser, lo que requiere y lo que implica, se adap-
ta el nuevo sistema de gestión a la cultura ac-
tual mientras que la cultura organizacional se 
mueve en función del direccionamiento estra-
tégico y se puede ver como una variable que 
se puede modificar desde el talento humano. 

La relación de la cultura organizacional 
con las funciones sustantivas (docencia, in-
vestigación y proyección social) corresponde 
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RESUMEN 
La calidad de la educación en Colombia hoy en día se confirma a partir de las pruebas es-
tandarizadas que diseña y aplica el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
(ICFES) a todos los estudiantes del país en sus diferentes niveles. El propósito de este ar-
tículo es analizar los resultados de una prueba diagnóstica de saberes previos diseñada por 
el ICFES en el área de matemáticas aplicada a todos los estudiantes de básica secundaria y 
media técnica de la Institución Educativa San Antonio del Pescado (IESAP), ubicada en la 
zona rural del municipio de Garzón (Huila). Dentro de los aspectos encontrados está el pa-
ralelismo de las pruebas aplicadas a los estudiantes de grado undécimo en los últimos cin-
co años con respecto a la prueba diagnóstica realizada al inicio del año escolar 2022. De 
igual manera, se especifican algunos de los efectos de la pandemia como la repitencia y de-
serción escolar, junto con la falta de acompañamiento y seguimiento de parte del estado en 
mejorar las condiciones educativas de los estudiantes. Asimismo, se analiza la importancia 
y relación que existe entre los saberes, el docente y el alumno (triángulo de la didáctica) y 
la oportunidad de utilizar las competencias matemáticas desde una perspectiva integral des-
de sus tres dimensiones que se conectan con los seis saberes primordiales de Romero (2019) 
para propender de manera didáctica a aumentar no solo los resultados de pruebas estanda-
rizadas, sino también a desarrollar las competencias para la vida futura de los estudiantes. 
Palabras claves: Competencias matemáticas, estrategias didácticas, dimensiones, saberes, in-
tegralidad, renovación educativa.
 
ABSTRACT 
The quality of education in Colombia today is confirmed by the standardized test designed and 
applied by the Colombian Institute for the Evaluation of Education (ICFES) to all students in 
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INTRODUCCIÓN

La vida actual de los seres humanos avanza 
a un ritmo vertiginoso, donde la globalización 
y los cambios en los diferentes ámbitos de la 
vida son los que marcan la pauta de la socie-
dad. Uno de los aspectos más importantes que 
cambian el desempeño de una persona, es la 
educación, la cual según Platón es el proce-
so que permite al hombre tomar conciencia 
de la existencia de otra realidad, ya que la 
educación es la desalineación, la ciencia es 
liberación y la filosofía es alumbramiento.

De igual manera, para Piaget la educación 
es forjar personas, capaces de una autonomía 
intelectual y moral, pero para ello se necesita 
un sistema educativo adecuado que permita la 
autonomía y libertad de enseñanza de conte-
nidos, desempeños y saberes por parte de los 
docentes, donde se rompan los estándares de 
competencias que solo se preocupan por for-
mar personas para el trabajo y no para desen-
volverse y resolver cualquier situación proble-
mática que se le presente de manera integral 
(De Zubiría, 2006). En este sentido, se necesita 

un cambio de los paradigmas de la educación, 
ya que se requiere romper los esquemas tradi-
cionales donde solo unos estilos de vida y pro-
fesiones son los adecuados (Perrenoud, 2012).

En Colombia, la educación está regula-
da por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), el cual ha entregado las pautas, rutas 
y contenidos de las diferentes áreas de cono-
cimientos mediante los Estándares Básicos de 
Competencias o los lineamientos curriculares 
de cada área. De esta manera, el MEN delega 
la función evaluadora al Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación (ICFES), 
el cual realiza mediciones externas para deta-
llar el rendimiento de cada una de las distintas 
instituciones educativas del país, ya sean ur-
banas o rurales, o de índole público o privado.

Por consiguiente, el ICFES evalúa cada 
año a los estudiantes de grado undécimo de 
las instituciones educativas, en unas pruebas 
externas al proceso de desarrollo y aprendiza-
je de los estudiantes dirigido por los docen-
tes, en donde se estipulada la medición de las 
cinco áreas generales que están definidas en 
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the country at different levels. The purpose of this article is to analyze the results of a  diagnos-
tic test of previous knowledge designed by the ICFES in the area of mathematics applied to all 
high school and middle school students of the San Antonio del Pescado Educational Institution 
(IESAP), located in the rural area of the municipality of Garzon (Huila). Among the aspects 
found is the parallelism of the tests applied to eleventh grade students in the last five years with 
respect to the diagnostic test conducted at the beginning of the 2022 school year. Similarly, 
some of the effects of the pandemic are specified, such as grade repetition and school dropout, 
together with the lack of accompaniment and follow-up by the state to improve the educational 
conditions of the students. It also analyzes the importance and relationship between knowle-
dge, the teacher and the student (didactic triangle) and the opportunity to use mathematical 
competencies from an integral perspective frome its three dimensions that are connected with 
the six primary knowledge of Romero (2019) to tend in a didactic way to increase not only 
the results of standadized test, but also to develop competencies for the future life of students. 
Keywords: Mathematical competencies, didactic strategies, dimensions, knowledges, integra-
lity, educational renewal.
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los estándares básicos de competencias, una 
de esas áreas de gran importancia son las Ma-
temáticas. Por lo tanto, el ICFES evalúa tres 
competencias matemáticas (Comunicación, 
representación y modelación; Razonamien-
to y argumentación; y Planteamiento y reso-
lución de problemas) desde la perspectiva 
de tres pensamientos matemáticos (Numéri-
co-Variacional, Espacial-Métrico y Aleatorio). 

Hay que denotar que estas mediciones 
externas por parte del ICFES solamente 
evalúan la dimensión cognitiva o el pen-
samiento convergente de las competencias 
matemáticas, ya que solamente plantea pro-
blemas con múltiple respuesta, donde no se 

da espacio para la revisión de procedimien-
to y mucho menos a la expresión del ser 
y sentir de cada estudiante en una prueba.

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación se desarrolló en el muni-
cipio de Garzón, en el centro del departamento 
del Huila, ubicado en la parte sur de la zona 
andina de Colombia. Por lo tanto, la unidad 
de estudio o población son los estudiantes de 
la básica secundaria y media técnica de la Ins-
titución Educativa San Antonio del Pescado. 
Para el desarrollo de la investigación se va a 
realizar el diagnóstico en toda la población 
de la Institución como aparece en la tabla 1.

Tabla 1. Población por grados

Para esta investigación se utilizó la téc-
nica de la encuesta y se utilizaron preguntas 
cerradas con opción múltiple de respues-
ta, las cuales se tomaron de un instrumento 
aplicado a estudiantes de quinto grado de 
primaria, elaborado y aplicado por el IC-
FES en el año 2015 y publicado para el ac-
ceso público al año siguiente. Las preguntas 
fueron seleccionadas a partir de las diferen-
tes competencias y pensamientos diseñados 
por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN). Uno de los dos criterios escogidos 
para la selección de las preguntas, fue que 

combinarán dos de los tres pensamientos en 
una sola pregunta. El segundo criterio utili-
zado fue que en las preguntas no solo se re-

curriera a la competencia más utilizada en 
el área de matemáticas que es la Resolución 
de problemas, sino también a las otras dos 
como son Comunicación y Razonamiento.

 

A pesar que este instrumento es de grado 
quinto y de hace siete años, se recurre a él 
para poder disponer de un diagnóstico de sa-

beres previos con el cuál se detalle cómo se 
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encuentran los estudiantes después de un año 
y medio con educación a distancia, ya que en 
toda la zona rural del país tuvo la necesidad 
de utilizar guías pedagógicas y didácticas se-
manales, quincenales o mensuales, debido a 
la falta de conectividad en las veredas. Por lo 
tanto, el objetivo de seleccionar las preguntas 
de grado quinto fue para delimitar cómo se 
encuentran los conocimientos básicos o sa-
beres previos en el área de Matemáticas, para 
así poder precisar y tomar decisiones sobre 
las falencias y dificultades que presenten 
los estudiantes en las competencias y pensa-
mientos del área de Matemáticas, teniendo en 
cuenta que estas competencias y pensamien-
tos del área son los mismos, lo que cambia es 

el nivel de exigencia a medida que se avan-
za de curso hasta llegar al grado undécimo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Anualmente el ICFES en Colombia rea-
liza las denominadas pruebas SABER las 
cuáles son externas a la labor realizada den-
tro de cada Institución Educativa. Por con-
siguiente, en la tabla 2 se muestran los re-
sultados por niveles de desempeños (el nivel 
de desempeño más bajo es el 1 y el más alto 
es el 4) que han obtenido los estudiantes de 
grado undécimo de la IESAP en el área de 
Matemáticas en los últimos cinco (5) años 
continuos en las pruebas externas del ICFES.

Tabla 2. Niveles de Desempeño de Matemáticas de grado Undécimo

El cambio más sustancial se detalla en el 
nivel de desempeño 3 que tuvo una caída en-
tre 2017 y 2018 de cerca de un 40% lo cual es 
bastante significativo, ya que después del 2018 
dicho nivel de desempeño no supera el 45% de 
la población entre los años 2018 y 2021. Esta 
caída en el nivel anterior ha provocado que el 
nivel de desempeño 2 haya incrementado y que 
su promedio del 2018 al 2021 sea del 54,75%, 
por lo tanto, en este nivel se ubica más de la 
mitad de los estudiantes en las pruebas cada 
año, lo que se detalla en un bajo rendimiento 
de los estudiantes de IESAP en las competen-
cias y pensamientos matemáticos evaluados.

Se debe tener en cuenta la situación que se 
desencadenó en el 2020 por el aislamiento, 
cuarentena y pandemia del Covid-19, donde 
claramente se observó una caída sustancial 
en los resultados del ICFES, ya que los estu-
diantes que se encontraba en el nivel tres de 
desempeño fue reducida a 0% con respecto 
año 2019 y la población del nivel 1 y 2 in-
crementaron en un 11 y 36% respectivamente.

 
Debido a ese cambio abrupto en los resul-

tados de las pruebas externas del 2020, duran-
te el año 2021 los docentes del área de ma-
temáticas de la IESAP se concentraron en la 
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aplicación de simulacros de las pruebas exter-
nas para mejorar dichos resultados. Por consi-
guiente, los resultados de las pruebas SABER 
en el 2021 muestran que no hay población ubi-
cada en el nivel 1 de desempeño, la mayor parte 
de los estudiantes se encuentran en el nivel 2 de 
desempeño con un 62% y el resto de la pobla-
ción se encuentra en el nivel de desempeño 3.

Para continuar con las decisiones pedagó-
gicas tomadas en el 2021, se procede a orga-
nizar un diagnóstico de saberes previos para 
aplicar en la primera semana de clases al ini-
cio del año escolar 2022. Para este diagnósti-
co de saberes previos se recurrió a preguntas 
elaboradas por el ICFES. La decisión de cuál 

sería el nivel de las preguntas escogidas para 
el diagnóstico de saberes previos que se apli-
caría a toda la población de básica y media se-
cundaria, son preguntas del grado quinto, las 
cuales mantienen una relación vertical y ho-
rizontal con los diferentes niveles de los pen-
samientos y las competencias matemáticas 
estipulada en los estándares básicos y linea-
mientos curriculares del área de matemáticas.

Por consiguiente, en la tabla 3 se de-
tallan los resultados de la aplicación del 
instrumento de saberes previos a todos 
los estudiantes de educación básica se-
cundaria y media técnica de la Institu-
ción Educativa San Antonio del Pescado:

Tabla 3. Resultados generales del diagnóstico de saberes previos. 
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Es evidente que estos resultados no dife-
rencian grados, sino que se tienen la totali-
dad de estudiantes de secundaria de la Insti-
tución que lograron resolver cada una de las 
preguntas adecuadamente. En dichos resulta-
dos de promedio, se detalla que para el pen-
samiento Geométrico-Métrico se obtiene un 
43%, para el pensamiento Aleatorio un 50% 
y para el pensamiento Numérico-Variacional 
un 48% de porcentaje de acierto en las pre-
guntas del instrumento diagnóstico de saberes 
previos de las competencias y pensamientos 
matemáticos. En consecuencia, de manera ge-
neral los resultados de este diagnóstico de sa-

beres previos se encuentran que la población 
tiene un promedio de 47% de acierto en las 
preguntas seleccionadas. Por lo tanto, estos 
resultados de manera general son consecuen-
tes y similares a los resultados de las pruebas 
saber undécimo de los últimos cinco años.

Con la intención de describir con clari-
dad el rendimiento cognitivo de los estu-
diantes mediante el instrumento de saberes 
previos, en la tabla 3 se observa el porcen-
taje de aciertos de cada una de las 11 pre-
guntas seleccionadas para el diagnóstico 
por cursos desde grado sexto a undécimo.

Tabla 4. Porcentaje de acierto por curso

Con estos resultados, se detalla que en 
los grados sextos y séptimos no alcanzan un 
promedio de acierto superior al 36%, es de-
cir, que uno de cada tres estudiantes resolvió 
correctamente la pregunta. Con respecto al 
segundo nivel de la básica secundaria de la 
educación en Colombia, se detalla una leve 

mejoría en los resultados, cuyos promedios 
aproximadamente son un 53% en grado oc-
tavo y un 58% en grado noveno. Para el úl-
timo nivel correspondiente al nivel de media 
técnica en secundaria, se encuentra una me-
joría en el grado décimo con un 65%, pero 
con una caída al 48% en el grado undécimo.
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Con estos resultados de la prueba diag-
nóstica de saberes previos,  diseñada para al 
grado quinto de la educación básica primaria, 
pero aplicada a toda la población de básica 
y media secundaria, se encuentran resulta-
dos realmente bajos, ya que se esperaba que 
el diagnóstico de saberes previos estuvieran 
acordes a su nivel y curso, detallando que 
se presentan bastantes dificultades en los es-
tudiantes desde el grado sexto hasta el grado 
undécimo, donde se tiene que los resulta-
dos tanto de las pruebas Saber en undécimo 
grado en los últimos cinco años y los resul-
tados de los saberes previos son similares.

Una de las primeras dificultades se encuen-
tra en la situación mundial acontecida por el 
Covid-19, donde se observa que los grados 
inferiores de secundaria han sido los que más 
afectados en su situación académica, debido 
a los dos años que no tuvieron presencialidad 
completa, provocó un desfase cognitivo gra-
dual en los estudiantes de menor edad. Esta 
situación académica en los estudiantes se pro-
fundiza con la baja cobertura que tienen los 
estudiantes a medios virtuales, los cuales se 
profundizan aún más en la zona rural, provo-
cando que se hayan incrementado las tasas de 
repitencia y deserción escolar, generando que 
las brechas de calidad en la educación sean 
cada vez mayores (Melo et al., 2021). Ade-
más, García (2020) enfatiza las consecuen-
cias de cerrar las instituciones educativas en 
la pandemia, donde destaca el abandono y el 
retrasarse en sus estudios, la falta e inseguri-
dad de alimentación, el abuso intrafamiliar, 
los problemas de salud físicos, emocionales y 
mentales por estar encerrados. Destaca que las 
estrategias de enseñanza a distancia durante el 
aislamiento no fueron adecuadas para todos 
los grupos, donde no se abordan correctamen-
te las necesidades de cada estudiante, debido a 

que las metodologías sugeridas por los gobier-
nos como los canales de radio y televisión para 
impartir los planos de estudio, la utilización de 
guías didácticas físicas, el uso de los teléfonos 
móviles o plataformas virtuales, no se podían 
utilizar de manera equitativa, esto se debe a 
que la mayoría de familias no cuentan con dis-
positivos electrónicos, el espacio necesario, la 
conexión a internet y el apoyo y acompaña-
miento de los padres. Estos factores se com-
plican aún más en las zonas rurales, porque 
los padres de familia le dan mayor prioridad 
al trabajo en las actividades agropecuarias 
que al estudio en estos tiempos de cuarentena.

Una de las consecuencias del efecto de la 
pandemia del Covid-19 ha sido el retorno pro-
gresivo de los estudiantes. En el año 2021 la 
presencialidad fue a elección de estudiantes y 
sus acudientes, en cambio para el 2022 el go-
bierno de Colombia dictamina que la presen-
cialidad vuelve a sus condiciones normales an-
tes de la pandemia. Por consiguiente, se deben 
implementar acciones de diagnóstico, nivela-
ción, flexibilización y profundización (Arias et 
al., 2020) de las competencias que tienen los 
estudiantes en todas las áreas del conocimien-
to establecidas por el MEN. Con el retorno a la 
presencialidad se ha visto profundizar un fenó-
meno constante en la educación en Colombia, 
el cual ha sido la reducción del número de es-
tudiantes matriculados y el aumento de la de-
serción escolar, tanto en instituciones oficiales 
como privadas, pero con gran preocupación en 
las zonas rurales del país (Melo et al., 2021).

 
De acuerdo a Braslavsky (2006) y Escri-

bano (2017) desde hace décadas se presentan 
factores que repercuten en los sistemas educa-
tivos y su calidad, ya que se presentan bajos 
niveles de inversión en infraestructura y ca-
pacitación de los profesionales en educación, 
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pocos cambios y/o ajustes a nivel curricular 
ya que se siguen manejando modelos pedagó-
gicos y metodologías que no son pertinentes 
ni adecuadas ni eficientes con la época ac-
tual. Otros factores como la falta de trabajo 
en equipo entre toda la comunidad educativa 
(estudiantes, docentes, directivos, padres de 
familia, estamentos gubernamentales), los 
ambientes de aprendizaje, la ética profesio-
nal de los maestros, el acceso a la educación, 
la permanencia de los estudiantes en los sis-
temas educativas, la disponibilidad de ma-
teriales educativos de calidad y en cantidad.

 
Colombia no es ajeno a estos factores, según 

De Zubiría (2014) la educación se encuentra en 
crisis, por lo tanto, es de vital importancia rea-
lizar los ajustes pertinentes a los lineamientos 
curriculares que fueron diseñados por el MEN 
en 2006 y todas las normativas educativas que 
rigen al Sistema Educativo de Colombia desde 
hace décadas, por consiguiente, se puede con-
siderar que la causa más importante del bajo 
nivel de los estudiantes es la falta de ajustes 
en la renovación del currículo. Esto se debe a 
que los lineamientos curriculares en todas las 
áreas se enfatizan más en los contenidos que 
deben replicar los estudiantes para las poste-
riores pruebas Saber, que en “formar personas 
idóneas, autónomas, emancipadas con men-
talidad crítica e innovadora” (Romero, 2019, 
p.164). Aquí es donde se abre una disyuntiva 
entre lo que se debe enseñar y cómo enseñar, 
generando desafíos y retos para los estudian-
tes y docentes en los ambientes de aprendiza-
je, donde se debe romper con los esquemas 
tradicionales de enseñanza y generar alterna-
tivas en los modelos pedagógicos actuales o 
en diseñar la forma de evaluar y enseñar en 
cada una de las instituciones. En este sentido, 
Camacho y Díaz (2013) invitan a los docentes 
a realizar diferentes acciones didácticas para 

que los estudiantes desarrollen las competen-
cias, como son el diagnóstico de saberes pre-
vios, la utilización de organizadores gráficos, 
la aplicación de matrices metacognitivas, el 
aprendizaje y trabajo en equipo, entre otras.

Así pues, Perrenoud (2012) sostiene que 
la escuela no selecciona los conocimientos 
necesarios que se deben enseñar para la vida, 
para que sean utilizados en el diario vivir y 
no estudiar por estudiar, sino para entablar ac-
ciones de autonomía en su aprendizaje para la 
vida, por lo tanto, se necesita “preparar verda-
deramente a los jóvenes para construir com-
petencias a lo largo de la vida exigiría trans-
formaciones importantes del currículo y de los 
objetivos de la escuela obligatoria” (p.210). 
De esta manera, se crea la oportunidad de ha-
cer cambios en los currículos ajustándose más 
a la realidad y cotidianidad de los estudian-
tes, generando así una formación integral de 
los estudiantes para que tengan las bases sufi-
cientes para desenvolverse en su etapa adulta.

 
Estas bases se pueden lograr organizando 

de una manera más coherente los lineamien-
tos curriculares, con una formación integral 
de las competencias en sus tres dimensiones: 
cognitiva, socioafectiva y práxica, ya que las 
actividades y propuestas desarrolladas en el 
ambiente de aprendizaje deben trabajarse de 
manera conjunta y no separadas, ya que para 
desarrollar competencias convergen de ma-
nera holística e integral los conocimientos e 
inteligencia, capacidades, destrezas, habilida-
des, valores, actitudes y aptitudes (D’Amore 
et al., 2008; Tobón, 2013; De Zubiría, 2014).

 
Ciertamente, el desarrollo de toda com-

petencia implica que se evalúe por desempe-
ños y se recurra a la recolección de eviden-
cias, técnicas e instrumentos para evaluar el 
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proceso de aprendizaje de cada estudiante. 
Estos desempeños se desarrollan por medio 
de saberes, tradicionalmente se han desarro-
llado el saber, el saber hacer y el ser, pero 
profundizando exclusivamente en los dos 
primeros, ya que las políticas de estado co-
lombiano buscan más la proyección laboral 
que la académica. Por el contrario, Romero 
(2019) afirma que los seis saberes que se de-
ben desarrollar en el aula y que las personas 
deben desarrollar para su vida son: conocer, 
pensar, ser, sentir, hacer e innovar, destacando 
que estos saberes están inmersos en cada una 
de las tres dimensiones de las competencias.

 
Todo este proceso de competencias, desem-

peños, saberes y evidencias se relaciona direc-
tamente con la didáctica que se debería desa-
rrollar en los ambientes de aprendizaje, debido 
a que la didáctica interviene en todos los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje. De esta ma-
nera D’Amore et al. (2008), describe que en 
la didáctica deben estar presente tres vértices: 
los saberes, el maestro y el alumno, los cuales 
deben tener la misma e igual importancia para 
que no se desequilibre la relación que debe 
existir en dicho triángulo. Cada uno de estos 
tres vértices se debe desarrollar utilizando los 
diferentes saberes que generen los aprendiza-
jes mínimos para poder alcanzar las compe-
tencias básicas en el ambiente de aprendizaje.

 
Por consiguiente, Romero (2021) organiza 

la forma de integrar las competencias en sus 
tres dimensiones con sus seis saberes en se-
cuencias didácticas. Esta secuencia didáctica 
debe iniciar con el propósito de formación que 
se va a desarrollar durante todo el año acadé-
mico, luego se deben organizar los desempe-
ños que se van a desarrollar en cada período 
académico y se especifique la pregunta esen-
cial para desarrollar en una o varias sesiones 

de clase en el aula. Todos estos aspectos ini-
ciales tienen la finalidad de dar claridad por 
medio de los indicadores de desempeño y las 
rúbricas que se describen por medio de los seis 
saberes, al igual que las situaciones o pregun-
tas (para interesar, diagnósticas, literales, pro-
positivas, interpretativas, analíticas, de con-
clusión, de opinión, hipotéticas, de valoración, 
metacognitivas) que se van a desenvolver en 
el aula, junto con los diferentes procesos de 
evaluación (oral, escrito, interactivas). A partir 
de los indicadores, situaciones y/o preguntas 
se desenvuelven las habilidades que se pue-
den desarrollar en cada una de las diferentes 
actividades en el aula, al igual que cada una 
de las diferentes acciones de seguimiento que 
debe ejecutar el docente con sus estudiantes, 
las diferentes formas de evaluación que pue-
de utilizar (autoevaluación, coevaluación, 
heteroevaluación, metaevaluación) y las dife-
rentes herramientas y recursos (debate, foros, 
organizadores gráficos, participación, recur-
sos tecnológicos, entrevistas, encuestas, infor-
mes, red de problemas, diario de aprendizaje, 
portafolio, entre otros) que el docente puede 
recurrir en el aula para motivar el aprendi-
zaje, autonomía y volición de los estudian-
tes por las diferentes áreas del conocimiento.

CONCLUSIONES

La educación colombiana requiere un in-
tervalo de tiempo para pensar y reorientar el 
camino que se está llevando en estos momen-
tos mediante los lineamientos curriculares, 
por lo que se requiere que todos los proce-
sos educativos sean coherentes, eficientes, 
rigurosos y pertinentes con las necesidades 
del estudiante en su vida y no enfatizarse en 
solo contenidos y temáticas de formación. 

Desde la perspectiva de los estudiantes se 
requiere un cambio en la concepción de lo 
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que necesitan aprender para sus vidas y sobre 
todo en la forma de la educación que nece-
sitan recibir, la cual inicia en innovar en los 
procesos académicos, pedagógicos y didácti-
cos que realizan los docentes en el aula, de tal 
manera que el desarrollo de las competencias 
sea de manera holística e integral, desde sus 
tres dimensiones (cognitiva, socioafectiva y 
práxica) cobijados por los seis saberes (co-
nocer, ser, sentir, hacer, pensar e innovar).

El área de matemáticas precisa una reno-
vación en la aplicación y utilización de di-

ferentes estrategias didácticas en el aula por 
parte de los docentes, de modo que se debe 
cambiar la forma de enseñanza tradicional 
donde las únicas actividades desarrolladas por 
el estudiante sean escuchar, memorizar, meca-
nizar y practicar para resolver ejercicios y/o 
problemas matemáticos. En consecuencia, se 
necesita recurrir a la didáctica para renovar 
e innovar en las metodologías y estrategias 
aplicadas en el aula, que motiven y cambien 
la forma de pensar del estudiante, para que 
cada uno de ellos se proyecte como una per-
sona competente en el área de matemáticas.
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RESUMEN 
El entorno globalizado, cada vez más exigente, de cambios vertiginosos, de un constante 
avance de la tecnología y un mercado laboral altamente competitivo, nos obliga hoy; a un 
permanente desarrollo y adecuación de las competencias, a las necesidades y cambios del 
entorno. El desarrollo de competencias está vinculado al nivel de empleabilidad de las per-
sonas en el mercado laboral, ya que una persona mejor capacitada y con adecuadas compe-
tencias puede tener un mejor desempeño en su puesto de trabajo. El presente artículo está 
basado en una investigación orientada a determinar de qué manera se relacionan el perfil de 
competencias con la empleabilidad del egresado en turismo de la Universidad Nacional San-
tiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), con la finalidad de dar a conocer las competencias 
para mejorar el nivel de empleabilidad, y promover el desarrollo y revaloración del profe-
sional de este sector. Los hallazgos de la investigación muestra que el perfil de competen-
cias es poco adecuado a las necesidades del mercado laboral del turismo y que el egresado 
tiene dificultades para su empleabilidad debido a la formación general que recibe, exenta de 
una especialización adecuada, poca experiencia práctica por falta de talleres implementados 
que permitirían un acercamiento a las herramientas, técnicas y metodologías propias de las 
áreas del turismo, un deficiente manejo de las tecnologías de la información aplicadas al tu-
rismo y el desconocimiento de los requerimientos de los empleadores que fundamenten las 
necesidades formativas y promuevan la inserción laboral y la competitividad profesional.  
Palabras claves: Formación, egresado, inserción laboral, turismo.  

ABSTRACT
The globalized environment, increasingly demanding, with dizzying changes, a constant advan-
ce in technology and a highly competitive labor market, forces us today to a permanent develo-
pment and adaptation of competencies to the needs and changes of the environment. The deve-
lopment of competencies is linked to the level of employability of people in the labor market, 
since a better trained person with adequate competencies can have a better performance in his 
or her job. This article is based on research aimed at determining how the competency profile is 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el mercado laboral se presenta 
altamente competitivo y exigente respecto a 
la capacidad de las personas para un desem-
peño exitoso en una determinada área de tra-
bajo. La problemática de la inserción laboral 
es un problema que aqueja a diversos países 
en el mundo como Estados Unidos y España. 
Lo que lleva a preguntarse ¿dónde están las 
fallas?, ¿Qué dificultades se tiene para conse-
guir un empleo? Según diversos especialistas, 
el problema se encuentra justamente en que no 
hay un, mismo propósito entre la formación 
profesional y las exigencias de las empresas. 

La directora de servicios profesionales de 
la agencia de colocación Adecco, Susana Sosa, 
manifiesta que la diferencia entre las perso-
nas que buscan empleo no está precisamente 
en sus conocimientos técnicos, sino más bien 
en los factores competenciales, eso significa 
que existen limitaciones cuando se requiere 
trabajar en equipo, liderar, comunicar y anali-
zar (competencias blandas, en este caso). Ase-
gura que los factores mencionados se pueden 
desarrollar en la etapa laboral, pero ayudaría 
mucho si estas competencias se desarrollaran 
en la etapa formativa, desde el claustro uni-
versitario". (Tejedor y Barreira, 2013, p.30). 

Perfil del egresado
Huerta (2014) manifiesta que el proceso 

de elaboración de perfiles desde el enfoque 
estructural comprende: Investigar los conoci-
mientos, técnicas y procedimientos disciplina-
res, para cuyo propósito se analizan las áreas 
de disciplina y se determinan las técnicas, 
métodos y procedimientos a emplearse en el 
campo de acción. Además, Investigar las áreas 
donde va a intervenir el profesional, un aná-
lisis de las tareas potenciales del profesional, 
determinar los niveles de acción y poblaciones 
donde podría intervenir el profesional. Asimis-
mo, elaborar las competencias del egresado 
requiere de una previa investigación, análisis 
y discusión; de manera que permita planificar 
los proyectos formativos de la universidad y 
elevar la calidad del servicio educativo. Por lo 
tanto, el perfil de egresado en turismo se re-
quiere identificar las competencias principales 
basadas en la naturaleza de la profesión. Feijoó 
(2016), afirma respecto al sector hotelero, que 
hoy por hoy; la industria fuertemente desarro-
llada, tiene en claro las habilidades y compe-
tencias que definen el perfil de la persona ideal 
para desarrollar su actividad en hotelería. Lo 
importante de este perfil es que, viene a ser el 
resultado de años de historia y evolución de 
la industria hotelera. Las competencias son: 
clara orientación al servicio, facilidad para 
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related to the employability of the tourism graduate of the University National Santiago Antú-
nez de Mayolo (UNASAM), with the purpose of making known the competencies to improve 
the level of employability, and to promote the development and revaluation of the professional 
in this sector. The findings of the research show that the profile of competencies is poorly suited 
to the needs of the tourism labor market and that graduates have difficulties in their employa-
bility due to the general training they receive, lacking adequate specialization, little practical 
experience due to the lack of workshops implemented that would allow an approach to the 
tools, techniques and methodologies of the areas of tourism, poor management of information 
technologies applied to tourism and lack of knowledge of the requirements of employers to 
support training needs and promote labor market insertion and professional competitiveness.  
Keywords: Training, graduate, job isertion, tourism.
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desarrollar relaciones interpersonales, dispo-
sición para el vínculo intercultural, capacidad 
para el trabajo en equipo, capacidad de creati-
vidad e innovación. Básicamente, la rutina en 
estas empresas es entender que todo cambia 
y cada cliente es un individuo con necesida-
des, que merecen un tratamiento particular. 
Es así que en las diversas áreas del sector se 
requiere determinadas competencias para un 
desempeño exitoso y mayores posibilidades 
de empleabilidad. Eso significa, que el profe-
sional en turismo debe contar con un perfil que 
le permita dirigir, manejar, operar y controlar 
una organización turística y una adecuada vin-
culación, concertación, comunicación con el 
turista potencial y real (Ramírez, 2009, p.7).

Competencias
Desde las distintas conceptualizaciones 

de competencia podemos inferir que el con-
cepto de competencia ha ido evolucionando, 
de un análisis de capacidades y actitudes, 
luego como un saber eficiente, y después 
como un consolidado de conocimientos, ha-
bilidades y destrezas posibles de aplicar-
se en diferentes contextos (Huerta, 2014).

Es importante destacar que en su concep-
ción el término competencia ha evolucionado 
también desde un enfoque funcionalista hasta 
un enfoque complejo. Tal es así que, Tobón 
(2008), lo conceptualiza como procesos com-
plejos en un desempeño idóneo en contextos 
específicos, donde se integran distintos sa-
beres, es decir; contempla el saber ser, saber 
hacer, saber conocer y saber convivir (p. 8).

 Pereda et al. (2014), para profundizar en 
el concepto explican que lo primero que un 
trabajador necesita para obtener buenos re-
sultados en su actividad laboral, son los co-
nocimientos que exige su trabajo, es decir un 

saber, pero esto no asegura que todos los que 
cuenten con el conocimiento lleven a cabo 
su trabajo con la misma efectividad si no que 
necesitan además saber aplicar dichos cono-
cimientos a las situaciones diarias; por lo tan-
to, se requiere que la persona cuente con las 
habilidades y destrezas que exige su trabajo; 
es decir, saber hacer. También, es preciso que 
asimile la cultura y normas de la organización, 
aspecto que está vinculado a las actitudes, 
los valores y propósitos que se muestran en 
el saber estar. Además, para que el individuo 
asuma ciertos comportamientos que le exige 
su trabajo, es necesario que se encuentre ade-
cuadamente motivado; es decir, responda al 
querer hacer, condición importante para rea-
lizar de manera voluntaria diversas iniciativas 
y comportamientos. Un aspecto final que no 
forma parte de las competencias, pero si nece-
sario para desarrollar su labor, son los medios 
y recursos que se necesitan para llevar a cabo 
la actividad, esto se refiere al poder hacer.

Empleabilidad
Respecto a la empleabilidad Alles (2009) 

nos dice que “La empleabilidad es la capaci-
dad de obtener un empleo. Las personas pue-
den ser más o menos empleables, tener una 
empleabilidad alta o baja, la misma que po-
drá medirse en meses o en una distinta uni-
dad de tiempo” (p.45). Además, agrega que 
la empleabilidad se sustenta sobre cuatro pi-
lares importantes, tres de ellos modificables 
por las personas como los conocimientos; 
que se pueden adquirir, las competencias que 
se pueden desarrollar y la actitud para bus-
car empleo. El elemento número cuatro es 
el mercado en el que no se puede actuar en 
forma aislada. La clave es sostenerse intere-
sante frente al empleador y eso implica una 
constante actualización de las capacidades y 
la disponibilidad para el trabajo (Alles, 2009).
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Al respecto Zehrer y Mossenlechner 2009 
(como se citó en Ching-Yi, 2013) plantean 
que es un gran reto para las instituciones 
educativas transmitir y promover no solo 
habilidades profesionales, sino también ha-
bilidades sociales y personales orientadas 
a la actividad de un campo profesional es-
pecifico de manera sostenible para garan-
tizar un programa de alta calidad y buenas 
oportunidades de empleo para graduados.

Asimismo, Dhiman (2012) afirma que 
existe una necesidad de abordar las brechas 
entre las expectativas de los empleadores y 
los resultados de la educación turística; esto 
tiene que ver en gran medida con más estu-
dios sobre las percepciones de los graduados 
en turismo que ya están empleados en la in-
dustria y en los cuerpos académicos y profe-
sionales que desempeñan un papel enorme 
y muy importante en la producción del cu-
rrículo para ayudar a desarrollar estas habi-
lidades en futuros profesionales del turismo 
de manera que la comunidad académica de 
turismo puede tener que debatir en qué me-
dida es deber de las instituciones de turismo 
fomentar el aprendizaje de habilidades de em-
pleabilidad y otras competencias que los re-
clutadores de turismo consideran importantes. 

Es necesario que el crecimiento del turis-
mo sea sostenido, de manera que la calidad en 
el servicio un objetivo esencial de las empre-
sas y destinos turísticos de éxito se asegure a 
través de la mejora permanente de sus proce-
sos y su talento humano valorando y promo-
viendo la incorporación de competencias y la 
preparación de los profesionales en turismo. 
De modo que sean ellos los protagonistas del 
cambio en la gestión turística de las empre-
sas y el sector público. No podemos medir 
el éxito de un destino turístico sólo con la 
cantidad de arribos sino también con la cali-

dad de sus servicios y el profesionalismo de 
la gente que trabaja para el bienestar de los 
visitantes asegurando su seguridad, disfrute 
y satisfacción. Por ello su preparación y for-
mación resulta de vital interés para las insti-
tuciones formativas y los gobiernos de turno.

  
MATERIALES Y MÉTODOS

El diseño de la investigación es no ex-
perimental Transeccional y de alcance des-
criptivo y correlacional. El tipo de investi-
gación es aplicada de enfoque cuantitativo. 
La población lo conforman 86 egresados 
de la carrera de turismo de los años 2014 al 
2018 y para la determinación de la muestra 
se aplicó los criterios de inclusión y exclu-
sión aplicando un cuestionario tipo escala de 
Likert a un total de 70 egresados. El estudio 
presento algunas limitaciones como la ubi-
cación en su totalidad de los egresados den-
tro del ámbito de la jurisdicción de la zona.

Tabla 1. Egresados de la Escuela de Turismo de la 
UNASAM
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Nota. Datos tomados de la Oficina General de Estudios 
de la UNASAM (2019).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para los egresados de la Escuela Profesio-
nal de Turismo de UNASAM, la empleabili-
dad es un problema latente que los afecta de 
manera significativa, algunos se encuentran 
laborando en diferentes establecimientos de 
servicio turístico de la zona y en áreas de tu-
rismo del sector público; otros han emigrado 
a distintas ciudades; unos pocos han empren-
dido negocios en el rubro y algunos traba-
jan en otros sectores distintos al turismo.

 
Los resultados nos muestran que el perfil 

de competencias del egresado en turismo de 
la UNASAM es inadecuado, ya que para un 
27,1 % es de nivel no adecuado, para un 48,6 
% medianamente adecuado y para un 24,3 % 
de nivel adecuado. Al observar que en la se-
gunda columna no se cubren las expectativas 
de un perfil adecuado se puede inferir suman-
do las dos primeras columnas que para una 
mayoría de 75,7 % el perfil es inadecuado.

Considerando que para Alles (2008), 
competencia involucra las características de 
personalidad y habilidades idóneas, para un 
adecuado desempeño en un puesto de tra-
bajo, un profesional en turismo debe contar 
con un perfil de competencias que le permita 
ubicarse en el puesto en el este mejor prepa-
rado en conocimientos, habilidades, destre-
zas y actitudes; así como tener los medios y 
recursos necesarios para realizar de manera 
efectiva sus labores. En el presente estudio 
vemos que el egresado ha contrastado las 
necesidades del campo laboral frente a una 
formación profesional con limitaciones en 
distintos aspectos vinculados a su desempeño 
y que el perfil de competencias no se ajusta 
a la realidad de la demanda laboral. Consi-
derando que la formación profesional está 

estrechamente vinculado a un currículo de 
estudios que le proporciona una sólida base 
científica y humanística y la posibilidad de 
afianzar las competencias pertinentes para su 
desempeño en el campo profesional, un sig-
nificativo 64,3 % de los egresados manifestó 
que el currículo de estudios es poco adecua-
do para las necesidades del mercado laboral.

 
Además, los resultados nos permiten in-

ferir que los conocimientos teóricos, téc-
nicos, así como en idiomas en la mayoría 
de los casos no han sido adecuados y sufi-
cientes, pocas veces se les ha brindado las 
condiciones necesarias para desarrollar sus 
habilidades gerenciales, tecnológicas y so-
ciales para su desempeño adecuado en el 
campo profesional. Sobre todo, para cubrir 
la necesidad de liderar la gestión turística 
que se requiere hoy creatividad, capacidad 
de decisión y visión de futuro, para antici-
parse a determinadas situaciones y escena-
rios no previstos. Del mismo modo, en muy 
pocos casos han tenido las condiciones para 
el uso de laboratorios especializados que 
hayan contribuido a su formación práctica, 
los centros de prácticas pre profesionales, 
solo en algunos casos tenían las condiciones 
necesarias para desarrollar competencias.

 
Respecto al perfil de competencias del 

egresado en turismo de la UNASAM el estu-
dio encuentra que los egresados, no cuentan 
con las competencias principales requeridas 
para la empleabilidad. En el grafico pode-
mos ver que para un 30 % y un 41,4 % en 
ningún caso y en algunos casos respectiva-
mente, el perfil de competencias del egresa-
do, cuenta con las competencias principales 
requeridas para la empleabilidad. Es impor-
tante destacar de acuerdo a los resultados 
que del 100 % de encuestados solo el 28,6 
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% manifestó que el perfil de competencias 
del egresado si cuenta con las competencias 
principales requeridas. De lo cual deducimos 
que la mayoría considera no tener un perfil 
de competencias que asegure su emplea-
bilidad en el mercado laboral del turismo.

Es importante considerar que, una mane-
ra de vincular a los futuros profesionales con 
el campo laboral es justamente conociendo 
las características del perfil profesional que 
los empleadores requieren, ya que las orga-
nizaciones se van adaptando a los cambios 
del entorno y sus exigencias, y esto afecta 
también a las personas que forman parte de 
ella. De manera que, se tiene que ir replan-
teando y analizando que nuevas característi-
cas se deben ir incorporando en los recursos 
humanos para desarrollar su talento de ma-
nera permanente, y esto contribuya a promo-
ver la competitividad de las organizaciones.

Esta situación concuerda con lo mani-
festado por Castelo y Avolio (como se citó 
en Huerta, 2014), que el diseño curricular 
constituye un documento que se elabora a 
partir de la descripción del perfil profesio-
nal, considerando los desempeños que una 
persona tenga en una determinada ocupa-
ción para resolver diversas situaciones, ase-
gurando de esta manera su empleabilidad. 

Por otro lado, el estudio reflejo que el 
nivel de empleabilidad de los egresados en 
turismo de la UNASAM es bajo, ya que el 
55,7% de los encuestados está trabajando 
en diferentes áreas del sector turismo como 
agencias de viaje, establecimientos de hos-
pedaje, restaurantes y sector público, mien-
tras que un significativo 44,3% trabaja en 
áreas distintas al turismo. Podemos inferir de 

estos resultados que cerca de la mitad de los 
egresados no se han insertado al campo la-
boral del turismo, sino que se dedica a ac-
tividades ajenas a su profesión lo que indi-
ca que la empleabilidad del profesional en 
turismo no alcanza los niveles deseados.

 
Es importante mencionar que los cono-

cimientos, competencias y actitudes desa-
rrolladas en su formación para el 12 % de 
los encuestados casi siempre le han permi-
tido ser un profesional empleable, mien-
tras que para el 68,6% pocas veces y para 
un 17,1% muy pocas veces y según su ex-
periencia una de las competencias más so-
licitadas ha sido el manejo de sistemas tec-
nológicos en turismo, sistemas hoteleros y 
de reservas, seguido de las habilidades in-
terpersonales y dominio del idioma inglés. 

Según el Ministerio de trabajo y promo-
ción del empleo (MTPE, 2013), el reto es ele-
var la calificación de los trabajadores de modo 
tal que se pueda responder de mejor manera 
los requerimientos de la empresa. Asimismo, 
hay una permanente brecha insatisfecha por 
parte de las empresas para coberturar plazas 
de trabajo, pues menciona que: Alrededor de 
tres de cada diez empleadores (28,0%) tie-
nen inconvenientes para cubrir una vacan-
te, debido a la falta de talento disponible.

 
El Callejón de Huaylas es un destino 

eminentemente de naturaleza donde arri-
ban turistas extranjeros para realizar turis-
mo de aventura como treeking, y turismo 
de alta montaña de manera que el dominio 
de idiomas es indispensable en los trabaja-
dores turísticos para poder atender este tipo 
de cliente, sin embargo, estas junto con 
las competencias digitales han sido poco 

Perfil de competencias y empleabilidad desde la perspectiva del 
egresado en turismo 

Carbajulca-Milla, M.

Rev. Investigaciones ULCB. Ene- Jul.10(1), 2023; ISSN: 2409 - 1537; 84-93



90

desarrolladas frente a lo que exige el merca-
do laboral. M. Alles (comunicación personal, 
12 de junio, 2019) en su conferencia: “Las 
competencias digitales para el profesional de 
hoy “, como conclusión general manifestó 
que el mundo de hoy, altamente competitivo 
y globalizado requiere de seleccionar colabo-
radores (gerentes, profesionales y técnicos) 
con habilidades y competencias digitales, en 
todas las áreas de trabajo de las organizacio-
nes y disciplinas profesionales. De tal mane-
ra que, corresponde a la formación profesio-
nal de las universidades, en los estudios de 
pregrado e incluso, en posgrado, desarrollar 
o perfeccionar dichas competencias digitales.

Considerando que en la ciudad de Huaraz 
y parte del Callejón de Huaylas la planta ho-
telera ha crecido en los últimos años y los go-
biernos locales han puesto interés en difundir 
la cultura, tradiciones y atractivos turísticos 
de los pueblos del Callejón de Huaylas, como 
una alternativa de desarrollo para su comuni-
dad, diversificando sus actividades económi-
cas y mejorando su calidad de vida, es necesa-
rio empoderar al profesional en turismo, para 
que pueda dirigir y administrar éstos recursos 
turísticos, así como gerenciar empresas turís-
ticas con eficiencia y eficacia. En los últimos 
años, también se reporta una conexión positi-
va entre la producción y el empleo en restau-
rantes y hoteles, de modo que en la medida 
que se incrementa la producción también au-
menta el empleo y viceversa, esto es notorio 
sobre todo en aquellas empresas que cuentan 
con 50 y más trabajadores (MTPE, 2013).

Es importante rescatar la oportunidad que 
tienen los egresados de incorporarse a las ins-
tituciones públicas del sector turismo como 
las municipalidades donde algunos vienen 
laborando y justamente de la experiencia de 

muchos de ellos, se ha recogido información 
relevante acerca de las carencias formativas 
que los egresados han identificado en el cam-
po laboral. Algunos de ellos están estudian-
do maestrías vinculadas al sector público, ya 
que en Huaraz las universidades no cuentan 
con maestrías en turismo. Otro aspecto que 
afecta el turismo y también la empleabili-
dad, es la informalidad, ya que esta limita el 
empleo de profesionales en turismo y da lu-
gar a la mano de obra barata y empírica en 
el sector. El turismo necesita más que nun-
ca de profesionales capaces de promover la 
competitividad de los destinos turísticos y 
de las empresas de turismo, orientadas a un 
servicio de calidad y capaces de desarrollar 
proyectos de desarrollo turístico sostenibles. 

Finalmente, algunos de los encuestados 
manifestaron de manera verbal que es ne-
cesaria la formación en temas de emprendi-
miento, ya que algunos habían iniciado sus 
emprendimientos con algunas dificultades y 
pocos conocimientos en planes de negocio 
y herramientas de gestión necesarias para 
una oportunidad de trabajo independiente.

 
Según el MTPE (2013), El siglo XXI ha 

traído muchos cambios y desafíos para las 
economías, las sociedades y las personas. 
Cumplir los objetivos de desarrollo, fomen-
tar el crecimiento ecológico, la respuesta al 
cambio climático, el envejecimiento de las 
sociedades y la economía del conocimiento 
son temas importantes en el debate inter-
nacional, ya que nos ubican en contextos y 
situaciones desconocidas que nos exigen 
análisis y decisiones inmediatas y aplicar 
nuevas herramientas y métodos. Esto plan-
tea también nuevos objetivos para los pro-
veedores de educación en todo el mundo, 
teniendo entre sus principales prioridades, 
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fortalecer la calidad y la importancia del 
aprendizaje y la enseñanza, fomentar la em-
pleabilidad de los graduados a lo largo de 
su vida laboral, proporcionar acceso perma-
nente al aprendizaje para un cuerpo estu-
diantil diverso, desarrollar e implementar 
estrategias efectivas de internacionalización.

CONCLUSIONES

El perfil de competencias para un por-
centaje significativo de los egresados 
es poco adecuado para las necesidades 
del mercado laboral actual del turismo.

Las competencias más requeridas en el 
mercado según la experiencia de los egre-
sados son el dominio de idiomas, seguido 
del manejo de la tecnología digital en tu-

rismo, habilidades sociales, elaboración  
de proyectos y planes de desarrollo turístico.
No existe relación entre el perfil de 
competencias y la empleabilidad del 
egresado debido a la falta de conoci-
miento de los requerimientos de los em-
pleadores y los estudios de demanda social.

 
El enfoque de la formación del pro-

fesional del turismo no está marca-
damente orientado a un mundo glo-
balizado, tecnificado y competitivo.

El mercado laboral requiere personas 
no solo con conocimientos y experien-
cia sino también con habilidades y com-
petencias, donde las instituciones edu-
cativas cumplen un rol decisivo en su 
promoción, desarrollo y perfeccionamiento.
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RESUMEN 
En esta investigación se explora la incidencia de las redes sociales en las iniciativas de fideli-
zación de clientes de un conjunto de emprendimientos gastronómicos en fase inicial, también 
conocida como de “emprendimiento”, en la ciudad de Guayaquil. Por medio de un estudio 
cuantitativo que se centra en el análisis de contenidos y engagement de cuentas de redes socia-
les de Instagram, y estrategias de social media marketing desplegadas a través de estas platafor-
mas, se argumenta que existe una desconexión entre la forma en que los dueños de restaurantes 
utilizaron la tecnología para la fidelización de clientes. En el año 2021, que corresponde al 
periodo de realización de este estudio, se evidenció que los dueños y el staff de los restaurantes 
usaron las redes sociales sin conocimiento sobre cómo estas podían ayudarles a entablar rela-
ciones duraderas con sus clientes existentes. De ahí que, en Instagram, las cuentas de estos res-
taurantes reflejaran altos niveles de engagement sin demostrar altos niveles de fidelización de 
clientes. Entonces, esta investigación concluye que el número de publicaciones de Instagram no 
se verá reflejado necesariamente en mayores niveles de engagement y, en un incremento de la 
fidelización de clientes, proponiendo iniciativas para la fidelización en estos emprendimientos.
Palabras claves: Estrategias de marketing, Social media marketing, fidelización, restaurantes. 
 
ABSTRACT 
This research explores the incidence of social networks in customer loyalty initiatives of a 
group of gastronomic ventures in the initial phase, also known as "entrepreneurship", in the city 
of Guayaquil. Through a quantitative study that focuses on the content analysis and engagement 
of Instagram social network accounts, and social media marketing strategies deployed through 
these platforms, it is argued that there is a disconnect between the way in which the owners 
of restaurants used technology for customer loyalty. In the year 2021, which corresponds to 
the period of this study, it was evidenced that restaurant owners and staff used social networks 
without knowing how they could help them establish lasting relationships with their existing 
customers. Hence, on Instagram, the accounts of these restaurants reflected high levels of en-
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INTRODUCCIÓN

Desde la emergencia de la Pandemia, las re-
des sociales han incidido en diferentes campos 
de la vida social, económica, cultural y políti-
ca. Por ejemplo, en lo que tienen que ver con 
la economía y el mercado durante la pandemia 
del COVID-19, las redes sociales tuvieron una 
influencia significativa en la comercialización 
de los servicios proporcionados por estable-
cimientos gastronómicos globalmente. En la 
ciudad de Guayaquil en Ecuador, las redes so-
ciales se convirtieron en una de las herramien-
tas más utilizadas por los restaurantes en fase 
inicial o de emprendimiento para influenciar 
los gustos y electores de los consumidores. 
De ahí que hayan sido utilizadas con propó-
sitos de fidelización, incluso cuando el sector 
gastronómico sufrió afectaciones negativas 
derivadas de cierres y restricciones a la mo-
vilidad que permitieron a los gobiernos con-
trolar los niveles de contagio del coronavirus.

 
Los emprendimientos gastronómicos, en 

este contexto los restaurantes demandan una 
labor dedicada al posicionamiento de la mar-
ca, dándolo a conocer bajo dirección aplicada 
en atender insuficiencias de comercialización 
para así llamar la atención del consumidor final 
tras el ajuste de sus estrategias de difusión, por 
ende, un análisis del mercado sobre el conoci-
miento de las necesidades del cliente a través 
de Instagram puede utilizarse para interpretar 
los motivos de compra tras acceder a un en-
torno de trabajo digital más abierto a nuevas 
experiencias y con un valor agregado en la de-
finición de las publicaciones, lo cual delimita 
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gagement without demonstrating high levels of customer loyalty. So, this research concludes 
that the number of Instagram posts will not necessarily be reflected in higher levels of engage-
ment and, in an increase in customer loyalty, proposing initiatives for loyalty in these ventures. 
Keywords: Marketing strategies, Social media marketing, loyalty, restaurants.

siempre un punto a favor de la economía de 
estos negocios si se aprovecha correctamente.

La utilización de las redes sociales para la 
fidelización de restaurantes en fase inicial, que 
son todos aquellos restaurantes que comien-
zan como emprendimiento gastronómico, se 
entienden como microempresas y transitan 
hacia la consecución de mayores ingresos y 
contratación de empleados (Poveda, 2021), se 
sitúa en contextos de transformación digital 
del sector de alimentos y bebidas en el Ecua-
dor, en América Latina y en el mundo. De esto 
ha dado cuenta de la investigación científica 
más reciente. Por ejemplo, Chen et al. (2020) 
explicaron de qué forma, algunos restaurantes 
en Asia enfocaron sus estrategias de fideliza-
ción en la nostalgia por un pasado mejor que 
antecedió a la pandemia. Este pasado estuvo 
plagado de sabores, recuerdos y formas de 
cocina, que se conjugaron con estrategias de 
contenido para expresar un apoyo sincero a los 
clientes en situaciones de dificultad. A su vez, 
el contenido desplegado en las redes sociales 
de los restaurantes del China, Hong Kong e 
India se enfocó en promover iniciativas de 
ayuda para poblaciones vulnerables que re-
querían trabajar en servicios domiciliarios, 
como madres cabeza de hogar, y en estable-
cer una comunicación directa con los clientes.

 
En América Latina, la situación fue cier-

tamente similar. En Bogotá, se promovieron 
contenidos para la reactivación económica 
en la postpandemia. Se divulgaron las me-
didas de seguridad para la apertura paulati-
na de restaurantes y las políticas de domi-
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cilios. Por su parte, en Ecuador, el sector de 
restaurantes vivió situaciones similares. En 
el 2020, Carlos Zaldumbide, director de la 
Cámara de Comercio de Quito (CCQ), afir-
mó que el sector de restaurantes fue uno de 
los más afectados por los cierres debido a la 
pandemia. De ahí que los dueños de restau-
rantes hayan acudido a estrategias de social 
media marketing no solo para sostenerse, sino 
también para reinventarse y, así, crecer. Esto 
fue especialmente notorio en Guayaquil, que 
fue una de las primeras ciudades en sufrir los 
efectos de la expansión del COVID-19, pero 
que, al mismo tiempo, representa una visión 
cosmopolita que se extiende a la presencia 
de restaurantes por todo el espacio urbano.

 
La investigación científica reciente explo-

ra los usos del social media marketing para 
el posicionamiento de restaurantes. Morales 
(2019) abordó el posicionamiento orgánico 
de un restaurante de mariscos mediante es-
trategias de marketing digital e integral que 
incorporó el manejo de la publicidad, las re-
laciones públicas y la comunicación en redes 
sociales. Adicionalmente, Castillo (2020) rea-
lizó una investigación proyectiva para incre-
mentar, mediante las redes sociales, el número 
de clientes del restaurante Tinto Café de Gua-
yaquil. Así, Castillo (2020) sostiene que la 
aplicación del social media marketing es una 
alternativa para promover e impulsar marcas, 
productos, eventos y servicios gastronómicos.

 
Aunque estos trabajos reflejan de qué for-

ma pueden ser usadas las redes sociales por 
los restaurantes de Guayaquil, ninguno abor-
da las estrategias para la fidelización. Esto 
refleja que, aunque la adaptación de los res-
taurantes a las tecnologías y las redes sociales 
en tiempos de COVID-19 fue un fenómeno 
mundial, todavía se necesitan más esfuerzos 

en el Ecuador y principalmente en Guayaquil. 
La realidad es que muchos restaurantes de la 
ciudad han demostrado un desinterés por acu-
dir a estrategias de social media marketing 
para generar crecimiento económico en la 
postpandemia. A su vez, esto refleja la poca 
familiaridad de los dueños de restaurantes 
con las tecnologías digitales en el emprendi-
miento. De ahí que la presente investigación 
busque estudiar el uso de las redes sociales, 
dentro de estrategias de social media mar-
keting, para la fidelización de clientes de 
restaurantes en etapa inicial de Guayaquil.

 
El objetivo de esta investigación es explora 

la incidencia de las redes sociales en las ini-
ciativas de fidelización de restaurantes en fase 
inicial de la ciudad de Guayaquil. Sobre la 
base de una investigación mixta y de un aná-
lisis de contenidos de la red social Instagram 
que fue llevado a cabo en el 2021, se describi-
rán las estrategias de social media para la fide-
lización de clientes ideadas por estos estable-
cimientos gastronómicos. Así, este artículo de 
investigación presenta aportes relevantes para 
la actualización y adaptación creativa de teo-
rías y enfoques para el uso de las redes socia-
les en fidelización y marketing gastronómico.

En la primera parte de este artículo, se 
describirá la perspectiva teórica de esta in-
vestigación. Posteriormente, se describirá el 
diseño metodológico y, después, se explica-
rán y discutirán los resultados de este estudio. 
Finalmente, se presentarán las conclusiones.

 
Aproximaciones teóricas y conceptuales a 
la fidelización de clientes y el social media 
marketing

Esta investigación sobre la fidelización 
de clientes de restaurantes en fase inicial 
de la ciudad de Guayaquil mediante estra-
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tegias de social media marketing parte de 
dos nociones y campos de conocimiento. 
En primer lugar, considera la idea de fide-
lización de clientes en el marketing, aso-
ciada al término loyalty. Luego, toma en 
cuenta la idea de social media marketing.

 
El gremio gastronómico es un pilar fun-

damental de la economía que simplemen-
te consigue ofrecer productos alimenticios 
único en sus estilos de presentación, para 
ser capaz de fidelizar al comensal. Aun 
así, existen dificultades en la comerciali-
zación, especialmente para las cadenas de 
restaurantes tradicionales de Guayaquil.

Fidelización de clientes
La fidelización está estrechamente rela-

cionada con las teorías del marketing rela-
cional, que son el resultado de evoluciones 
teóricas, metodológicas y prácticas. El mar-
keting no solo es un área de actuación pro-
fesional, sino también un campo te investi-
gación y teorización (Kumar, 2020). Aunque 
inicialmente centrado en la ejecución de ac-
tividades planificados en el mundo de los 
negocios, el marketing direcciona el flujo 
de mercancías, productos y servicios para 
sumar ventas contemplando los beneficios 
que puede obtener un consumidor o cliente. 

El concepto de fidelización responde a un 
paradigma de marketing relacional que surge 
en respuesta a los modelos tradicionalistas del 
marketing, que solo contemplaban la estra-
tegia competitiva, las cuotas de mercado, la 
escala y el coste unitario. De ahí que el con-
cepto de marketing relacional sea definido en 
1983 como el acto de tomar el cliente como 
eje central. Así pues, la noción de “relación 
social” se convirtió en un pilar del marke-
ting, en la medida en que todos los esfuerzos 

se dirigieron hacia cómo capturar al cliente y 
lograr establecer un vínculo, si se quiere, emo-
cional, con este (Chetthamrongchai, 2018).

El marketing de fidelización es también 
un enfoque de mercado que busca incremen-
tar, convertir y retener a los clientes mediante 
distintos incentivos. Generalmente, las estra-
tegias basadas en tecnologías, como las redes 
sociales e Internet, son usadas para generar 
vínculos entre las marcas y los consumidores. 
Por ejemplo, en el marco de estrategias de fi-
delización basadas en redes sociales, es posi-
ble incorporar actividades como concursos, 
premios, programas de referidos, descuentos, 
visibilización de clientes y la presentación pú-
blica de valoraciones y testimonios. Con todas 
estas actividades, se espera consolidar marcas, 
producir seguimientos, aumentar ventas y re-
producir dinámicas amenas para los clientes 
(López et al., 2018). De ahí que la idea de 
“cliente” sea una piedra angular del marketing 
de fidelización. Igualmente, el cliente puede 
ser entendido como la persona que utiliza los 
servicios de un profesional o una empresa.

 
Estrategias de social media marketing y  
fidelización

Las estrategias de social media marketing 
puede ser entendidas como un conjunto de 
gestiones tácticas que buscan la fidelización 
de clientes a partir del uso de redes sociales. 
Generalmente, la aplicación de este modelo de 
trabajo guiado en la fidelización, son incluidas, 
en palabras de Agüero (2014), las siguientes 
acciones: (1) tarjetas de fidelización por cum-
pleaños y fechas especiales; (2) comunicacio-
nes personalizadas con los clientes; (3) cupo-
nes de descuento; (4) descuentos para influir 
en la decisión de compra de los clientes; (5) re-
galos; (6) contratos de fidelidad con la empre-
sa; (7) puntos por compra y programas de acu-
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mulación; (8) ventas cruzadas; (9) pertenencia 
a clubes y grupos especiales, y (10) concursos.

 
Para medir el éxito de las iniciativas de las 

estrategias de social media marketing para 
la fidelización de clientes, pueden usarse nu-
merosos indicadores. Usualmente, se utilizan 
escalas como el Net Promoter Score (NPS) 
y el engagement. Mediante la escala NPS, 
se mide la forma en que las empresas y ne-
gocios tratan a los clientes y cómo se gene-
ran relaciones con estos (Mendieta, 2017). 
Por su parte, el engagement da cuenta de las 
relaciones entre los consumidores, clientes y 
usuarios de redes sociales con las marcas y 
los negocios. Según Ballesteros (2018), los 
niveles de engagement de un negocio en re-
des sociales reflejan la atención que este re-
cibe por parte de los clientes en lo virtual.

 
MATERIALES Y MÉTODOS  

Esta investigación se centró en un paradig-
ma cuantitativo porque privilegió la lógica y 
el razonamiento deductivo en la producción 
de conocimiento. Así, se recolectaron datos 
primarios para identificar las estrategias em-
pleadas por los restaurantes en etapa inicial 
de Guayaquil y evaluar su efectividad en 
términos de fidelización y social media mar-
keting. Como resultado, se analizaron las es-
trategias de fidelización de clientes para una 
muestra no aleatoria y por conveniencia de 
13 cuentas de Instagram pertenecientes a es-
tablecimientos gastronómicos de Guayaquil.

 
Para recopilar los datos, se enfatizó en las 

métricas de Instagram, su observación y la in-
formación de métricas de analítica web. Enton-
ces, se diseñó un instrumento de descripción 
y evaluación que contempló la forma en que 
los establecimientos gastronómicos generan y 

consolidan lazos con las audiencias. Para ana-
lizar el comportamiento de las estrategias de 
fidelización de clientes de restaurantes de fase 
inicial de Guayaquil, se contemplaron los si-
guientes criterios de contenido de redes socia-
les: (1) número de publicaciones; (2) calidad 
de contenidos basado en el texto; (3) calidad 
de las fotos, y (4) calidad visual de videos. Asi-
mismo, se consideraron criterios de servicio al 
cliente como, por ejemplo, programas de ac-
ciones de fidelización, comunicaciones orien-
tadas a la atención al cliente y engagement.

 
La selección de la red social Instagram 

tiene una justificación en términos de la in-
vestigación. En primer lugar, esta red social 
se eligió por sus contribuciones a la huma-
nización de marcas mediante imágenes, vi-
deos y fotos. Aparte, cuenta con funciones 
de geolocalización y hashtags que permi-
ten rastrear el contenido. En segundo lugar, 
esta red social tiene canales de comunica-
ción directa y de envío de información a los 
clientes, así como integraciones con otras 
aplicaciones, como WhatsApp, que permite 
la atención a domicilios e inquietudes en el 
contexto de programas de fidelización. Adi-
cionalmente, se utilizó el análisis de conteni-
dos como una forma de establecer las carac-
terísticas de las estrategias de social media 
y, así, tener información esencial sobre cómo 
los restaurantes de Guayaquil emplean Ins-
tagram para la fidelización de clientes. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para presentar los resultados de esta in-
vestigación se abordará, en primer lugar, la 
descripción de los casos de estudio selec-
cionado y, posteriormente, se describirán 
y discutirán las estrategias de social media 
marketing empleadas por los restaurantes. 
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Descripción de los casos estudiados 
Para desarrollar esta investigación, se 

armó una muestra de restaurantes en fase 
inicial de la ciudad de Guayaquil. Con el 
propósito de delimitar este conjunto de res-
taurantes, se decidió hacer una muestra no 

probabilística. Esto quiere decir que los 
restaurantes fueron elegidos por su con-
veniencia para el seguimiento y desarrollo 
de los objetivos de esta investigación, que 
es explorar sus estrategias de social media 
marketing para la fidelización de clientes. 

Figura 1. Distribución de la muestra por la oferta de restaurantes por estilos de cocina.

Así pues, dentro de la muestra escogi-
da para esta investigación, el 53,8% fue 
constituidas por restaurantes que se cla-
sifican como de “comida rápida”. El otro 
45,15% restante fue integrado por espe-
cialidades como mariscos, asados y platos 
tradicionales de la región de la costa del 
Ecuador, lo que se refleja en el gráfico 1.

  
Los restaurantes que integran la muestra 

que sustenta este estudio se encuentran en 
Guayaquil y están en una fase inicial o de em-
prendimiento. Esto indica que son restauran-
tes que abrieron poco antes de la pandemia y 
que, de acuerdo con la clasificación oficial, 
poseen menos de 10 empleados. Estos restau-
rantes también se encuentran en un proceso 
de prueba de actividades. Algunos dueños de 

restaurantes se toman esta etapa inicial para 
ver si sus negocios son rentables por ende se 
preside entonces una condición definida por 
el escepticismo de invertir conscientemente 
es una estrategia digital determinada para un 
gremio especial que podía llamar la atención 
de sus clientes, mediante publicaciones de 
Instagram para favorecer el aprovechamien-
to competitivo de los restaurantes que puede 
alcanzar una visión más caracterizada por las 
necesidades del cliente. Con esto en mente, 
se analizó el número de cuentas de publi-
caciones de cada uno de estos restaurantes.

 
En la tabla 1, se expresan los restaurantes 

que mayor número de publicaciones tuvieron, 
siendo estos los siguientes: Rukitogrill&-
drinks, La Carbonada Grill y Artesandwich. 
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Tabla 1. Cantidad de publicaciones por restaurante  

Existen dos situaciones en las que la canti-
dad de publicaciones podría determinar un 
aumento de los seguidores. Por ejemplo, en 
el caso de la figura 2, las diferencias en el 
número de publicaciones se deben a las in-
tenciones que los dueños de restaurantes tie-
nen a la hora de crear contenido. Asimismo, 
se debe a la creencia de que, entre más publi-
caciones tenga una cuenta en una red social, 
más alcance, seguidores e interacción con 
los clientes habrá. En esta primera situación, 
el volumen de publicaciones no determina 
qué tanto engagement o fidelización un res-
taurante habrá alcanzado, sino la calidad del 
contenido. Otro factor que puede determinar 
la fidelización y el involucramiento de un 
usuario de Internet o un cliente es el presti-
gio previo del restaurante. Si el restaurante 
está en fase inicial, pero ya ha cosechado 
una buena reputación ante el público, es pro-
bable que tenga gran cantidad de seguidores 
debido a sus productos y servicios. Esta es 
la segunda situación en la que el contenido 
puede generar un aumento de los seguidores. 
La cantidad de seguidores es crucial en los 
niveles de engagement y también en la fi-
delización de clientes. Si un usuario eli-
ge seguir una cuenta en la red social Ins-

tagram, o en cualquier red social, esto 
demuestra que tiene un interés particular 
por el contenido que el restaurante públi-
co. Se expresa entonces la cantidad de se-
guidores con la que cuenta cada uno de 
los restaurantes de Guayaquil que fueron 
estudiados en esta investigación (Tabla 2). 

Tabla 2. Cantidad de seguidores por restaurante

Rukitogrill&drinks tiene con el mayor nú-
mero de seguidores, al igual que King Kone 
y Empapate. El primer restaurante cuenta 
no solo con calidad de publicaciones y con-
tenido, sino también con prestigio, al igual 
que Empapate. King Kone, en cambio, tie-
ne una calidad de contenidos que ha llevado 
progresivamente a un involucramiento ma-
yor con los usuarios y potenciales clientes.

 
Otro elemento apreciado en la muestra de 

restaurantes fue el tipo de contenido que pu-
blican, puesto que este denota elementos de 
sus estrategias de social media marketing. 
Por ejemplo, publicaciones como emplata-
dos o imágenes de comensales pueden estar 
dirigidas a provocar sensaciones en los usua-
rios sobre la comida o probar el prestigio del 
establecimiento gastronómico. Por otro lado, 
puede dar indicios de cómo es el ambiente 
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del restaurante y esto puede generar lazos 
entre los clientes y el establecimiento. Esto 
se encuentra en presente en los restaurantes 
que lideran las estadísticas de número de pu-
blicaciones y seguidores para este estudio.

 
Los restaurantes en fase inicial que fue-

ron explorados publicaron sobre sobre di-
versos temas. Aparte, dentro de sus estra-
tegias de contenidos, se pueden establecer 
los siguientes temas de publicación: horario 
de atención, medios de contacto, vínculos a 
páginas de restaurantes, vínculos a páginas 
de domicilios e información sobre la tienda.

 
Los restaurantes acudieron a diferentes 

estrategias en la red social Instagram para es-
tablecer relaciones con los usuarios y clien-
tes y fidelizar. Así, se detectaron las siguien-
tes: (1) publicaciones diarias con imágenes 
relativas a los restaurantes, la experiencia 
gastronómica y los eventos como promocio-
nes y descuentos; (2) historias diarias; (3) 
intercambio de mensajes de calidad con los 
clientes; (4) atención al cliente; (5) acciones 
dirigidas al crecimiento del engagement. 

Dentro de las líneas temáticas del con-
tenido publicado por cada restaurante, no 
es posible evidencia una estrategia cla-
ra. Por ejemplo, las historias versan sobre 
diferentes temas. Los otros usos que se 
les dan a las redes sociales tienen que ver 
con servicio al cliente. Y son pocas las ac-
tividades dirigidas a crear engagement y 
vínculos con el usuario. Todos los conte-
nidos publicados apuntan a objetivos di-
ferentes y, por tal motivo, no se evidencia 
una intención de usar las herramientas de 
Instagram para fidelizar. No existen tam-
poco estrategias sostenidas para este fin.
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Los restaurantes en fase inicial de Gua-
yaquil que integraron la muestra que sus-
tenta este estudio utilizan las redes sociales 
sin una estrategia de marketing específica y 
que, muchas veces, la tecnología puede hacer 
por su negocio. De igual modo, este análisis 
evidencia que, aunque algunos restaurantes 
manejan relaciones fluidas con sus clien-
telas, y excelentes niveles de engagement, 
no siempre esto se traduce en mayor fide-
lización. Aparte, no siempre tener muchas 
publicaciones o contenidos diversos garan-
tiza un engagement alto y una fidelización 
con los clientes. Como resultado, existe una 
desconexión entre las estrategias de social 
media marketing de los restaurantes de fase 
inicial de Guayaquil, sus iniciativas de fide-
lización y las llamadas a la acción. De ahí 
que sea esencial la capacitación en marke-
ting de redes sociales para los emprendedo-
res gastronómicos, que incluya componentes 
de fidelización de clientes de restaurantes.
 Así, se materializa una de las primeras con-
tribuciones de esta investigación: dilucidar 
que el potencial de las redes sociales no es 
aprovechado por los dueños de restaurantes 
por falta de nociones de marketing digital y 
acciones integrantes que conduzcan a conte-
nidos de valor para los clientes y usuarios.

 De ahí que iniciativas presentadas por los 
restaurantes, como los concursos, el con-
tacto directo, el servicio al cliente y la co-
laboración con personalidades públicas no 
se refleje en altos niveles de fidelización o 
engagement. En esta investigación se de-
muestra que es importante generar iniciati-
vas educativas y de formación para dueños 
y personal de restaurantes en el marketing 
de redes sociales y la fidelización de clien-
tes. Es este el alcance de esta investigación.
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Aún en la diversidad de contenidos pu-
blicados por ellos en sus cuentas de Ins-
tagram, no se evidencia el seguimien-
to de una estrategia de redes sociales 
orientada hacia la fidelización de clientes. 
En su contenido, prevalecen muchos ob-
jetivos, pero no una estrategia sostenida.
 Los dueños de restaurantes saben que las re-
des sociales deben ser implementadas en sus 
negocios, pero no saben cómo hacerlo. De 
ahí que las redes sociales sean subutilizadas. 
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RESUMEN 
Las matemáticas constituyen una de las áreas fundamentales en la formación de los seres hu-
manos, no solo en el proceso mismo de resolución propio de esta ciencia exacta, sino también, 
en todos los ámbitos de la vida; desde su implementación en las instituciones educativas se ha 
venido investigando sobre cómo a partir de esta se puede responder a los avances globales y 
Nacionales en la formación de ciudadanos competentes en diferentes campos relacionados con 
la consolidación de los valores democráticos, los cuales la hacen un referente primordial en las 
políticas educativas de los gobiernos y los currículos escolares. Actualmente los métodos de 
enseñanza en el campo de las matemáticas han incorporado nueva información relevante, lo que 
conlleva a la construcción de espacios donde el docente y el estudiante interactúan para construir 
conocimiento y que este pueda ser aplicado en diversas situaciones y contextos. El presente ar-
tículo hace referencia a diferentes investigaciones relacionadas con la importancia de reconocer 
la comprensión lectora en el desarrollo de las competencias matemáticas. Para desarrollar la te-
mática se efectuó un búsqueda bibliográfica en bases de datos, obteniendo que la comprensión 
lectora se hace trasversal curricularmente proporcionando una serie de conocimientos básicos 
en la interpretación de palabras y conceptos necesarios en la construcción de los planteamientos 
requeridos para lograr los resultados esperados, permitiendo tanto a docentes como a los estu-
diantes avanzar significativamente en el desarrollo del proceso resolutorio con contenido verbal. 
Palabras claves: Enunciados problema, aprendizaje significativo, competencias matemáticas, 
método Pólya.
 
ABSTRACT 
Mathematics is one of the fundamental areas in the formation of human beings, not only in 
the very process of resolution of this exact science, but also in all areas of life; since its imple-
mentation in educational institutions, research has been carried out on how it can respond to 
global and national advances in the formation of competent citizens in different fields related 
to the consolidation of democratic values, which make it a primary reference in the educa-
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INTRODUCCIÓN 

La resolución de problemas matemáticos 
hace parte del propósito de formación de los 
estudiantes en todo el ciclo educativo, ini-
ciando en los primeros años escolares y ex-
tendiéndose hasta la universidad, de modo que 
se convierte en un componente fundamental y 
obligatorio en los currículos pedagógicos, es-
pecialmente en los niveles de básica y media.

En Colombia desde la implementación de la 
ley 115 de 1991 se ha venido investigando so-
bre cómo a partir de este componente se pueden 
suplir las necesidades de una educación básica 
de calidad para todos los ciudadanos y el valor 
social ampliado de una educación matemática 
que responda a la consolidación de valores so-
ciales propios de los procesos democráticos. 
Lo anterior conlleva a que los procesos de la 
enseñanza de las matemáticas sean espacios 
donde el docente y el estudiante interactúen 
para construir conocimiento y que este pueda 
ser aplicado en diversas situaciones y contex-
tos (Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

No obstante, el tiempo transcurre y los re-
sultados en evaluaciones internas y externas 

evidencian un bajo desempeño de los esco-
lares y en un mundo como el actual, globa-
lizado y tecnológicamente más desarrollado, 
es aún más necesario o se hace imperativo 
que los escolares desarrollen las competen-
cias y capacidades metacognitivas y de au-
torregulación del aprendizaje y mejoren los 
desempeños en el campo de las matemáticas.

De hecho, el Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos (PISA) aplicó en el 
año 2018 una prueba estandarizada a 32 países 
miembros de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE) con 
el propósito de evaluar las competencias y co-
nocimientos en resolución de problemas mate-
máticos a estudiantes matriculados en los dife-
rentes sistemas educativos. Dichos resultados 
no fueron alentadores, tan solo el 21% de los 
estudiantes colombianos lograron interpretar 
y reconocer situaciones en contexto que solo 
requieren de una inferencia directa, al mismo 
tiempo logran extraer información de una única 
fuente y usan un solo modo de interpretación. 
En esta misma prueba solo el 3% sabe integrar 
diferentes representaciones, incluidas las sim-
bólicas, asociándolas directamente al mundo 
real, además, pueden utilizar su gama de com-
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tional policies of governments and school curricula. Currently, teaching methods in the field 
of mathematics have incorporated new relevant information, which leads to the construction 
of spaces where the teacher and the student interact to build knowledge that can be applied 
in different situations and contexts. This article refers to different research related to the im-
portance of recognizing reading comprehension in the development of mathematical com-
petencies. In order to develop the topic, a bibliographic search in databases was carried out, 
obtaining that reading comprehension is transversal to the curriculum, providing a series of 
basic knowledge in the interpretation of words and concepts necessary in the construction 
of the approaches required to achieve the expected results, allowing both teachers and stu-
dents to advance significantly in the development of the solving process with verbal content.  
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petencias y razonar en contextos sencillos para 
comunicar explicaciones y argumentos basa-
dos en sus interpretaciones (OCDE, 2019).

Con estos resultados se puede evidenciar 
que las matemáticas al interior de muchos 
planteles educativos se vienen desarrollando 
únicamente de manera instrumental, plantean-
do actividades que solo buscan la identifica-
ción de algoritmos y la realización de ejerci-
cios mecánicos, repetitivos y memorísticos 
carentes de significado y aislados de la vida 
cotidiana; llevando de esta manera a que el 
maestro sea concebido como un “transmisor” 
y el estudiante solo un receptor y repetidor. 
Debido a esta forma de enseñanza el estudian-
te observa las matemáticas como un conjunto 
de procedimientos que deben ser aprendidos 
sin oportunidades para hacer conjeturas y de-
sarrollar competencias a través de actividades 
metacognitivas y resolución de problemas.

Otro aspecto que se presenta a la hora de 
abordar problemas matemáticos es que no se 
plantean diversas estrategias para que el estu-
diante se motive y desarrolle adecuadamente 
sus habilidades cognitivas, sino que general-
mente la planeación pedagógica se estructura 
con poco nivel de dificultad y un bajo nivel 
de pensamiento, por tanto, no se busca una 
comprensión, sino solo la mecanización de 
algoritmos. Estos problemas planteados en el 
aula de clase solo tienen una única respuesta y 
no se tiene en cuenta el proceso que se llevó 
a cabo para su solución ni las bases concep-
tuales que involucró esta resolución. Además, 
alejan al alumno del contexto real con datos 
y problemas fuera de lo que se percibe en 
su cotidianidad (Alvarado y Núñez, 2018).

Lo anterior, pone en evidencia la necesidad 
de realizar en las aulas de clase una búsqueda 

consciente de acciones apropiadas para lograr 
los objetivos claramente establecidos, pero 
no alcanzables de manera inmediata. Respon-
diendo a los planteamientos matemáticos con 
una serie de fases que van desde la compresión 
del enunciado, la identificación de términos 
relevantes, la formulación de hipótesis en el 
planteamiento de los ejercicios y la ejecución 
de los métodos de solución (Ortega, 2018).

Además, los procesos resolutorios requie-
ren una serie de destrezas que involucran la 
comprensión y asimilación de un conjunto 
de procesos y conceptos relacionados entre 
sí para ser representados, aplicados a reglas, 
símbolos y conocimientos de un lenguaje a 
otro. Con estos parámetros, los estudiantes 
logran habituarse a las expresiones y las pa-
labras descritas en el enunciado, articulán-
dolas a planteamientos que consigan dar 
origen a la formulación de operaciones ma-
temáticas y de cierta manera responder co-
rrectamente a los cuestionamientos plantea-
dos en los ejercicios (Ortega, 2018, p. 9).

Por tanto, al resolver problemas matemá-
ticos es importante articular el área de len-
guaje como apoyo en la comprensión e in-
terpretación de los enunciados problema, 
logrando así, la apropiación de las compe-
tencias comunicativas necesarias en la cons-
trucción de los planteamientos requeridos 
en el proceso resolutorio (Ortega, 2018).

Resolución de problemas matemáticos
El término resolución de problemas cuenta 

como muchos significados conceptuales, exis-
tiendo un sin número de información científi-
ca relacionada con la concepción de los pro-
blemas matemáticos y su funcionalidad dentro 
de los procesos mentales realizados por los es-
tudiantes (Pérez y Ramírez, 2011). Asimismo, 
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Vega (1992) establece una situación problema 
como aquella que “exige del resolutor una for-
ma intensa de su actividad cognoscitiva, es de-
cir, que se emplee a fondo, desde el punto de 
vista de la búsqueda activa, el razonamiento y 
elaboración de hipótesis, entre otras” (p. 15).

La resolución de problemas en el contex-
to educativo normalmente involucra aque-
llos escenarios al interior del área de las 
matemáticas, lo cual ha dado una nueva 
connotación curricular al tratar de vincular 
al estudiante en situaciones donde los cono-
cimientos adquiridos juegan un papel rele-
vante para solucionar de manera adecuada 
los planteamientos sugeridos por el docente; 
observándose la aplicación de lo aprendi-
do como un requisito previo al aprendizaje 
significativo (Cárdenas y González, 2016)

En este contexto, los problemas mate-
máticos se articulan a los procesos forma-
tivos con el propósito de conseguir en los 
estudiantes la capacidad de analizar nuevas 
formas y maneras de abordar situaciones co-
tidianas que requieran planteamientos mate-
máticos centrados en la motivación y la ex-
periencia. Esto es, al abordar el concepto de 
aprendizaje significativo se infiere sobre los 
aprendizajes adquiridos (pasado), sumado a 
las nuevas enseñanzas que el estudiante ad-
quiere, para que, mediante dicha fusión entre 
lo pasado y lo adquirido, el alumnado logre 
una solución del problema invocando su com-
prensión lectora pero ya desde lo inferencial 
y lo critico, lo que supera a la metamemoria 
como fuente o proceso inverso a la metacog-
nición (Kilpatrick, citado en Contreras, 2005).

Por su parte, Rohn (citado por Pérez y 
Ramírez, 2011) “concibe un problema como 
un sistema de proposiciones y preguntas que 

reflejen la situación objetiva existente, las 
proposiciones representan los elementos y re-
laciones dadas (qué se conoce) mientras que 
las preguntas indican los elementos y las re-
laciones desconocidas (qué se busca)” (p. 
172). A esto se complementa lo expresado 
por Urdiain (2006), un problema matemáti-
co “es una situación que el individuo o gru-
po quiere o necesita resolver y para lo cual 
no dispone en principio de un camino rápido 
y directo que lo lleve a la solución” (p. 20). 
También se relacionan a sucesos en los cua-
les los escolares deben construir un plantea-
miento matemático lógico en respuesta a di-
ferentes cuestionamientos del enunciado (Chi 
y Glaser 1983, citado por Poggioli, 1999).

Bajo estos parámetros, la resolución de 
problemas matemáticos es una de las activi-
dades más complejas e importantes del acto 
pedagógico; los contenidos asimilados por 
los estudiantes en el proceso de enseñanza co-
bran sentido al momento de enfrentarse a si-
tuaciones problematizadoras en las cuales se 
debe razonar y explicar la forma de abordar 
la actividad, lo que deja en evidencia las difi-
cultades que el propio proceso de resolución 
de problemas conlleva. Dichas dificultades 
se relacionan con la falta de asimilación de 
contenidos o el desconocimiento de concep-
tos; también la falta de información explícita 
en el texto limita la comprensión del enuncia-
do haciendo confusa la solución de la activi-
dad propuesta. No obstante, estos elementos 
suponen una importante fuente de informa-
ción para dar a conocer los aspectos que se 
deben incorporar nuevamente en los planes 
de enseñanza y aprendizaje (Urdiain, 2006).

En tal sentido, autores como Poggioli 
(1999) han establecido parámetros claros a 
la hora de resolver situaciones problema, los 
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cuales incluyen: la planificación del trabajo 
a través de la identificación de información 
relevante en el texto, la organización de la 
información mediane esquemas mentales, la 
aplicación de los procedimientos matemáticos 
necesarios, la verificación de los resultados 
obtenidos y la revisión de todo el trabajo de-
sarrollado, buscando la reflexión y la aplica-
ción de lo aprendido en múltiples contextos.

Según Vergnaud (1994), dentro de los 
enunciados problema se configuran un con-
junto de situaciones de proporcionalidad sim-
ple o múltiple en los cuales se hace necesario 
realizar una multiplicación, una repartición o 
una mezcla entre ambas. En estas operacio-
nes se involucran diferentes conceptos ma-
temáticos relacionados con las fracciones, 
la proporcionalidad, el número racional, la 
multiplicación y la división. Asimismo, di-
chas situaciones logran expresarse en diver-
sas formas a nivel de enunciado, sea verbal, 
gráfico o mixto (Forero y Castaño, 2011). 

De igual forma, Vergnaud (1994) estable-
ce una diferencia marcada entre el concepto 
de "ejercicio" y el concepto de "problema". 
Cuando se dispone a la resolución de un ejer-
cicio, se acude regularmente a procedimientos 
rutinarios que lo llevan a la respuesta, caso 
por ejemplo la presentación de una operación 
básica matemática o las tradicionales tablas 
de multiplicar, pero caso contrario se pre-
senta cuando se requiere de la resolución de 
un enunciado problema donde ya no se esta-
blece la operación numérica básica sino que 
se incluyen enunciados con cierto nivel de 
complejidad que demandan, en primer lugar, 
contar con las competencias en comprensión 
lectora para lograr discernir sobre el mismo. 
Esto es, para resolver un problema, se hace 

pausas, se reflexiona y hasta darse el caso que 
se acuda a procedimientos o etapas a las cua-
les nunca se había tenido dicha experiencia, 
esto es, despierta la creatividad y otras com-
petencias cognitivas y no la metamemoria. 

La particularidad de realizar un proble-
ma y no un ejercicio radica en entender que 
no existen reglas generales que permitan 
desarrollar la actividad de la misma forma, 
en consecuencia, se deben consultar fuen-
tes alternas, estudiar procedimientos, rea-
lizar mapas mentales y planificar diferen-
tes etapas de razonamiento (Pólya, 1965). 

Además, hacer ejercicios rutinarios es muy 
valioso en el aprendizaje de las matemáticas, 
ayuda a desarrollar ejercicios en poco tiempo 
de manera mecánica afianzando al estudiante 
en los procedimientos necesarios cuando se en-
frenta a la tarea de resolver problemas, sin em-
bargo, condicionar al estudiante a problemas de 
este tipo limitaría la imaginación a nuevas for-
mas de construir conocimiento (Pólya, 1965). 

Método Pólya
Las metodologías más utilizadas en la reso-

lución de problemas matemáticos con resulta-
dos exitosos son el método propuesto por Pól-
ya (1945), el cual se dio en pleno período de la 
segunda guerra mundial, año 1945 y posterior-
mente los aportes ofrecidos por Schoenfeld 
(1987), como modelos didácticos aceptados 
mundialmente para el desarrollo de los aprendi-
zajes en el área de las matemáticas. Por su par-
te, Pólya (1945) establece la actividad o tarea 
de resolver un problema a través de “encontrar 
un camino allí donde no se conocía previamen-
te camino alguno”, paso seguido, encontrar la 
forma de salir de una dificultad, encontrar la 
forma de sortear un obstáculo, conseguir el 
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fin deseado, que no es conseguible de forma 
inmediata, utilizando los medios adecuados. 

Se trata, por lo tanto, de generar y poten-
cializar en el alumno sus competencias crea-
tivas y la motivación suficiente para la in-
vestigación, la exploración y la generación 
de alternativas, lo que ello implica como re-
quisito dentro del modelo pedagógico actual, 
fortalecer previamente la comprensión lectora 
para una adecuada lectura, interpretación y 
planeación en la resolución del problema. Se 
trata de involucrar o hacer partícipe como ac-
tor principal al alumno en la solución de pro-
blemas, para lo cual propone en su método 
agotar los siguientes cuatro pasos: 1. Entender 
el problema, 2. Configurar un plan, 3. Ejecu-
tar el plan, 4. Examinar la solución obtenida.

Así, de manera intencional y con los recur-
sos adecuados, es importante agotar cada uno 
de los cuatro pasos que lo conforman: Paso (1) 
entender el problema como parte inicial que 
a la vez demanda del estudiante un análisis 
global de cada uno de los términos descritos, 
estableciendo la necesidad de decodificar los 
símbolos en información relevante que derive 
en las operaciones necesarias del problema y 
luego una vez superada la primera parte, es-
calar a la configuración de un plan con la in-
formación recopilada en el paso uno, la cual 
está relacionada con las variables y la defini-
ción de los algoritmos necesarios para pro-
ceder a su ejecución (paso 3) y culminar en 
el paso 4, examinar la solución obtenida me-
diante una comprensión crítica que le permita 
al alumno emitir juicios, positivos o negati-
vos sobre el problema y la solución lograda.

La mayor contribución de Pólya en la en-
señanza de las matemáticas es su método 
de cuatro pasos para resolver problemas, el 

cual, requiere la aplicación de una metodolo-
gía que estructure dicho proceso por lo cual, 
se deben adoptar talleres motivantes con la 
implementación de diferentes recursos di-
dácticos en el planteamiento del problema, 
así como el trabajo en equipo y el valorar 
los avances de los estudiantes en los proce-
so resolutorios (Juidías y Rodríguez, 2007).

Además, Pólya (1945) no solo utiliza y su-
pera cada una de las etapas que demanda la 
resolución de un problema sino que además, 
se apropia del razonamiento heurístico, en el 
cual el alumno se enfrenta a problemas des-
conocidos o poco frecuentes, lo que favorece 
nuevas estrategias cognitivas o metacogniti-
vas (formas de aprender) con el fin de ir tras-
cendiendo sobre la comprensión y solución de 
problemas, caso dibujar mapas conceptuales o 
figuras, realizar anotaciones u observaciones 
para ser consideradas posteriormente, retomar 
situaciones de problemas relacionados en la 
actualidad o situaciones pasadas, explorar ana-
logías, apoyarse en trabajar con problemas au-
xiliares, intervenir o reformular el problema, 
introducir elementos auxiliares en un proble-
ma, generalizar, especializar, variar el proble-
ma, trabajar hacia atrás, en fin, un sinnúmero 
de estrategias que como factor común tiene 
la capacidad creativa del estudiante para en-
frentar situaciones que en último caso podrían 
ser situaciones adversas de su mundo natural.

También, al aplicar el método Pólya se re-
fuerzan las percepciones y conductas positivas 
de los estudiantes frente a los procesos mate-
máticos. En líneas generales los educandos 
consideran que para desarrollar las cuatro fa-
ses del proceso es importante contar con buen 
tiempo, paciencia, perseverancia y un gran es-
fuerzo. También expresan la importancia de no 
rendirse en caso de no encontrar la respuesta 
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y tratar de buscar nuevas formas y métodos de 
hallar la solución al problema planteado, esta 
estrategia favorece los avances en el proceso 
formativo al dar relevancia al planteamiento 
y no al resultado. Además, la curiosidad de 
los estudiantes por conocer la respuesta del 
problema los motiva a perseverar y ser cons-
tantes, evitando la sensación de fracaso o la 
pérdida de tiempo cuando no encuentran fá-
cilmente la solución (Ignacio et al., 2006).

Antes de aplicar el método Pólya específi-
camente en el paso 1 (entender el problema), 
se debe considerar la articulación de la com-
prensión lectora como herramienta relevante 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que 
su carácter transversal potencializa efectos po-
sitivos o negativos en las diferentes áreas (Gu-
tierrez y Salmerón, 2012). Además, las difi-
cultades en comprensión lectora se transfieren 
al resto de las áreas curriculares y en conse-
cuencia se obtienen desempeños bajos, lo cual 
hace imperativo la articulación del área de len-
guaje a las demás áreas del plan de estudios de 
forma intencionada a través de los diferentes 
programas del ciclo educativo (Hines, 2009).

Compresión lectora en los enunciados ma-
temáticos

Para Vallés (2005) “la compresión lectora 
desde un enfoque cognitivo, se ha considerado 
como un producto y como un proceso. De este 
modo, el producto sería el resultante entre la in-
teracción del lector y el texto” (p.50). Además, 
la comprensión lectora implica comprender lo 
que el autor quiere expresar, a veces median-
te imágenes, buscando que el lector descubra 
el mensaje y saque sus propias conclusio-
nes, generando así un nuevo conocimiento.

Asimismo, la lectura es una herramien-
ta de comprensión para los alumnos pues 

mediante esta se consigue acceder a la cul-
tura y al aprendizaje en las diferentes áreas. 
Además, con una orientación adecuada se 
puede lograr acceder al conocimiento escrito 
mediante la búsqueda y localización de in-
formación en diversidad de textos escritos; 
también es un elemento útil a la hora de re-
solver problemas e interpretar gráficos, ana-
lizar datos, mapas, y disfrutar de los proceso 
léxicos, entre otras actividades (Vallés, 2005). 
En este orden, “leer es el proceso mediante 
el cual se comprende el texto escrito” (Solé, 
2012 como se citó en Jiménez, 2014, p. 68), 
lo cual implica una interacción entre el tex-
to y contexto que sea de interés para el lector.

En el campo de las matemáticas, el traba-
jo de comprensión lectora se hace obligatorio 
para guiar al alumno de manera intencionada a 
través de una serie de herramientas o elemen-
tos que le permitan alcanzar la comprensión 
del texto leído, permitiendo el fortalecimiento 
de las habilidades en el análisis semántico de 
los contenidos verbales y la incorporación de 
diferentes estrategias pedagógicas encamina-
das a desarrollar competencias relacionadas 
al significado de las palabras, conceptos y las 
relaciones implicadas en el proceso resolutor 
(Castro, 1995). Además, el fortalecimiento 
de la comprensión lectora en textos matemá-
ticos posibilita la decodificación de los sím-
bolos escritos en el enunciado, los cuales se 
plasman en esquemas metales que conten-
gan la información relevante en la construc-
ción de un plan (Juidías y Rodríguez, 2007).

Estudios correlacionales como el de Can 
(2020), han demostrado que la compresión 
lectora tiene un efecto directo y parcialmente 
positivo en los resultados alcanzados en com-
petencias de razonamiento lógico y resolución 
de problemas matemáticos, y los mejores re-
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sultados se relacionan con las capacidades de 
los estudiantes para hacer inferencias; lo cual 
destaca el papel mediador que cumple la com-
prensión lectora en la competencia lógico-ma-
temática. Por esta razón, el autor sugiere im-
plementar en los planes de estudio esquemas 
que apoyen la alfabetización haciendo com-
prensible los aspectos relevantes en el desa-
rrollo de los diferentes ejercicios matemáticos.

Otros estudios relacionados al compo-
nente longitudinal han corroborado el papel 
que cumple la comprensión de textos en la 
escuela primaria como predictor de las habi-
lidades de resolución de problemas matemá-
ticos en la escuela secundaria. Los hallazgos 
mostraron, en primer lugar, que la compren-
sión de textos en el cuarto grado juega un pa-
pel predictor importante en las competencias 
adquiridas para la resolución de problemas 
matemáticos en el séptimo grado. Así, la com-
presión de textos no solo cumple un propó-
sito inmediato en el proceso resolutor, sino, 
que dichas habilidades orientan al estudiante 
en esquemas mucho más complejos a lo lar-
go del ciclo educativo (Björn et al., 2016).

Lo anterior, hace indispensable enseñar los 
aspectos sintácticos que se encuentran al in-
terior de todo enunciado problema, los cuales 
están asociados a las diversas características 
del mismo texto en relación con el orden y las 
palabras de su contenido. Como lo expresa 
Castro (1995), la formulación lingüística del 
problema se constituye en uno de los aspectos 
más importante en el proceso de comprensión 
lectora de los problemas verbales; se refiere, 
a la vez, que cuando se abordan enunciados 
tanto de estructuras multiplicativas como 
aditivas y en su interior o en su expresión 
lingüística se generan cambios, en la misma 

categoría, es decir, sin alterar el significa-
do del enunciado, se afecta su comprensión.

En el proceso resolutor es necesario exa-
minar cada una de las palabras, las cuales no 
juegan el mismo papel en el planteamiento 
del problema. Según Puig y Cerdán (1989) 
se diferencian en las que aportan información 
para la elección de la operación a realizar y 
las que suelen contextualizar el problema o 
delimitarlo de algún modo. Las palabras que 
influyen en la determinación de los procesos 
algorítmicos se denominan palabras claves. 
De igual forma, la superación del resultado 
matemático está determinado por asociación 
de las palabras claves y la operación mate-
mática que representa (Castro et al., 1992).

Sin embargo, trabajar los problemas mate-
máticos de forma independiente con la identi-
ficación de palabras claves como única estra-
tegia pedagógica, no es suficiente para obtener 
resultados óptimos en pruebas estandarizadas. 
De hecho, estudio realizado por la universidad 
de Texas en 42 escuelas al sur de Estados uni-
dos, demostró que resaltar o subrayar las pala-
bras claves y tratar de tachar cualquier infor-
mación en el problema que no necesiten usar, 
no garantiza la correcta lectura de los textos, 
la compresión y el planteamiento de los pro-
blemas matemáticos (Pearce et al., 2013).

Así, el logro en cada una de las fases del 
proceso resolutorio pasa por la identificación 
de la idea principal del texto, el análisis glo-
bal, la síntesis del enunciado y la anticipación 
que se requiere para filtrar y organizar la infor-
mación necesaria en el logro de los objetivos; 
no es suficiente reconocer las palabras, frases, 
decodificar el significado y sentido del pro-
blema matemático para obtener los resultados 
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esperados. Se debe contar con la capacidad 
de comprender la información para desarro-
llar un planteamiento acorde a los requeri-
mientos del ejercicio (Durán y Bolaño, 2013).

Para desarrollar aprendizajes significativos 
en los estudiantes, el docente debe compren-
der lo que representa un problema matemáti-
co en cuanto a su taxonomía, características 
y etapas de resolución, así como las estrate-
gias para lograr avances importantes en los 
procesos formativos, de modo que se constru-
yan múltiples enunciados acorde al contexto 
del estudiante los cuales deben implicar un 
reto cognoscitivo al lograr resolverlos (Pé-
rez y Ramírez, 2011). Bajo estos parámetros, 
el éxito en la adquisición de conocimientos 
matemáticos por parte del estudiante recae 
en la capacidad que tiene el docente para ar-
ticular la teoría y la practica mediante múlti-
ples esquemas comprensibles que motiven y 
dinamicen los procesos en el aula de clase.

Igualmente, el docente debe acompañar el 
proceso de aprendizaje mediante diferentes 
estrategias pedagógicas las cuales estructuran 
la mente del estudiante en el análisis, la pla-
nificación, la resolución y la pertinencia de lo 
realizado para obtener el resultado (Urdiain, 
2006). Además, el facilitador de los procesos 
pedagógicos debe estructurar las planeación 
académica en función del fortalecimiento de 
cada uno de los aspectos claves en la reso-
lución de problemas, los cuales se articulan 
como un conjunto de procedimientos suce-
sivos para lograr los resultados esperados.

Para complementar, los problemas matemá-
ticos deben fundamentarse en propuestas pe-
dagógicas que logren contextualizar los ejerci-
cios planteados mediante situaciones cercanas 
a la vida del estudiante, además es importante 

interiorizar las acciones concretas en el pro-
ceso de resolución mediante material pedagó-
gico que oriente la selección, la organización 
y la puesta en marcha de diferentes procedi-
mientos utilizados por el alumno, igualmente 
se deben abrir los espacios para la reflexión y el 
análisis de los esquemas ideados en la resolu-
ción de los ejercicios (Pifarré y Sanuy, 2001).

En concordancia con lo anterior, estudios 
realizados sobre estas dos variables han de-
mostrado la necesidad de revisar y actualizar 
el currículo en las escuelas que permitan el 
fortalecimiento de las estrategias pedagógicas 
enfocadas en resolución de problemas mate-
máticos con enunciado verbal, mediante una 
acción intencional y progresiva en todos los 
niveles del sistema educativo. Asimismo, los 
procesos de comprensión lectora deben desa-
rrollarse en todas las áreas centrando el enfo-
que literal, inferencial y crítico (Marín, 2017).

CONCLUSIONES

Las instituciones educativas dentro de 
sus planes curriculares deben integrar el 
área de lenguaje en la resolución de pro-
blemas matemáticos con el propósito de 
lograr mejores resultados, a través del di-
seño de estrategias pedagógicas encami-
nadas a fortalecer la compresión de los 
enunciados con múltiples esquemas satis-
factorios y motivantes que acerquen el es-
tudiante a los procesos mentales necesarios 
en la construcción y desarrollo de un plan. 

La aplicación de las cuatro fases del mé-
todo Pólya como estrategia pedagógica en 
la resolución de problemas matemáticos, 
fortalece los procesos de aprendizaje y 
provee los conocimientos necesarios para 
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descubrir nuevas formas y caminos que 
logren dar respuesta a los planteamientos 
requeridos en el enunciado problema. Tam-
bién, el método Pólya permite la articula-

ción del área de lenguaje y el contexto del 
estudiante en los procesos matemáticos, lo 
cual propicia aspectos emocionales relacio-
nados con la motivación y le autoconcepto. 
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Instrucciones a los autores de  
publicaciones en la revista de  
investigaciónes de la Universidad 
Le Cordon Bleu 

La Revista de investigaciones de la Univer-
sidad Le Cordon Bleu, es una publicación 
científica arbitrada, editada por el Centro de 
Investigación de la Universidad. La revista 
se edita con una periodicidad semestral y está 
orientada a la publicación de artículos científi-
cos originales en las áreas de ingeniería, nutri-
ción, ciencias de los alimentos, gastronomía, 
administración, ciencias sociales y ciencias 
experimentales. La revista publica trabajos 
realizado por investigadores nacionales y ex-
tranjeros, en idioma español o inglés.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
La presentación de un manuscrito para su pu-
blicación en la revista de investigaciones de la 
Universidad Le Cordon Bleu debe respetar la 
originalidad del trabajo científico respectivo, 
no debiendo estar en proceso de revisión para 
su publicación en otra revista o haber sido pu-
blicado anteriormente. Asimismo, la inclusión 
de figuras, tablas o pasajes de texto que ya han 
sido publicados deberán estar acompañadas 
de la autorización del propietario del derecho 
de autor. En cualquier caso, el material reci-
bido sin tal evidencia se supondrá que es de 
propiedad de los autores. 
El autor principal debe adjuntar a su manus-
crito, la “Carta de autorización para la publi-
cación y distribución” y la “Carta del autor 
y declaración de originalidad” debidamente 
completadas y firmadas, en este documento 
debe indicar la afiliación institucional, direc-
ción, correo electrónico y el número de telé-

fono móvil de cada autor , además del registro 
ORCID, deberá indicar: https://orcid.org/ se-
guido de los 16 dígitos que identifican a cada 
autor, esta carta del autor será dirigido al edi-
tor de la revista para iniciar el proceso de revi-
sión del artículo. El editor y la revista no serán 
considerados legalmente responsables de los 
contenidos de cada artículo publicado en caso 
de cualquier reclamación.

El trabajo debe ser escrito en formato Word 
tamaño A-4, redactado en una sola cara, a es-
pacio y medio de interlineado, en caracteres 
de 12 puntos, con fuente de estilo calibri. Los 
artículos serán enviados al editor de la revista 
al correo electrónico: revista.cientifica@ulcb.
edu.pe.

Los manuscritos pueden ser presentados en 
idioma inglés o castellano debiendo tener la 
siguiente estructura básicas: 

a)   Identificación del artículo:

El título, y debe ser conciso e informativo 
(máximo 20 palabras), en idioma castellano y 
su traducción al idioma inglés.
Los nombres de los autores deben estar ajus-
tados al formato internacional para la firma de 
autores de manuscritos según la plataforma 
IraLIS (International Registry for Authors: 
Links to Identify Scientists) http://iralis.org. 
donde se sugiere:
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• Nombre + Inicial del segundo nombre 
(opcional) + primer Apellido. 

• En caso de querer usar el segundo apelli-
do, deben aparecer ambos apellidos uni-
dos por guion. 

• No usar la abreviatura M.ª (se debe escri-
bir M. o María). 

• Las partículas De, Del, De la y De los de-
ben ir junto al apellido, no junto al nom-
bre. 

• No colocar la categoría docente o grado 
científico precediendo al nombre.

La afiliación de cada autor debajo de los nom-
bres.
Correo electrónico del autor para correspon-
dencia a pie de página.

b)   Resumen del artículo:
El resumen/abstract del artículo debe com-
prender entre 200 y 250 palabras, no debe 
contener abreviaciones indefinidas o refe-
rencias no especificadas. Debe ser presenta-
do en idioma castellano y en idioma inglés. 

Debajo del resumen y el abstract se debe in-
cluir las palabras claves/keywords respecti-
vamente, deben ser de 4 a 6 palabras que se 
puedan usar para fines de indexación. Deben 
ser presentados en idioma castellano y en 
idioma inglés.

c)   Desarrollo del artículo:
El desarrollo del artículo debe contener una 
estructura temática adecuada para un mejor 
entendimiento (introducción, materiales y 
métodos, resultados y discusión y conclusio-
nes). Todas las páginas deben ser numeradas, 
empezando por la página del título.

d)  Referencias bibliográficas:
La norma que se utilizarán para las citas y re-
ferencias bibliográficas siempre serán la úl-
tima versión APA (enlace a 7ma versión APA). 
Ejemplos 
Ejemplo:

Artículo sin DOI on line:
Terry, V. M., y Casusol, K. (2018). Formula-
ción de una salsa picante a base de pulpa de 
cocona (Solanum sessiliflorum), ají amarillo 
(Capsicum baccatum) y ají Charapita (Capsi-
cum chinense). Revista de Investigaciones de 
la Universidad Le Cordon Bleu, 5(1), 5-17. 
http://revistas.ulcb.edu.pe/index.php/REVIS-
TAULCB/article/view/104

Artículo sin DOI impreso:
Terry, V. M., y Casusol, K. (2018). Formula-
ción de una salsa picante a base de pulpa de 
cocona (Solanum sessiliflorum), ají amarillo 
(Capsicum baccatum) y ají Charapita (Capsi-
cum chinense). Revista de Investigaciones de 
la Universidad Le Cordon Bleu, 5(1), 5-17.

Artículo con DOI:
Terry, V. M., y Casusol, K. (2018). Formula-
ción de una salsa picante a base de pulpa de 
cocona (Solanum sessiliflorum), ají amarillo 
(Capsicum baccatum) y ají Charapita (Capsi-
cum chinense). Revista de Investigaciones de 
la Universidad Le Cordon Bleu, 5(1), 5-17.
https://doi.org/10.1017/s001190000386

INDICACIONES SOBRE EL CONTENI-
DO DE LOS ARTÍCULOS

Formato del texto
Los manuscritos deben enviarse en Word.
Use 1,5 de espacio interlineado. 
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Use una fuente normal y simple (por ejemplo, 
calibri 12 puntos) para texto.
Use letra cursiva para palabras en un idioma 
distinto al castellano.
Use la función de numeración automática para 
numerar las páginas.
No use funciones de campo.
Use tabulaciones u otros comandos para san-
grías, no la barra espaciadora.
Para crear tablas use la función de tabla, no las 
hojas de cálculo.
Usa el editor de ecuaciones para las ecuacio-
nes.
Considere un máximo de 15 páginas de exten-
sión total del artículo o trabajo enviado.

Abreviaturas
Las abreviaturas deben definirse en la primera 
mención y usarse de manera consistente a par-
tir de entonces.

Notas a pie de páginas
Se pueden utilizar notas a pie de página para 
proporcionar información adicional, también 
puede incluir una cita siempre y cuando esté 
incluida como referencia bibliográfica. No 
deben consistir únicamente como cita de re-
ferencia, y tampoco deben contener ninguna 
figura o tabla.
Las notas al pie del texto deben ser numeradas 
consecutivamente; los de las tablas se deben 
indicar mediante letras minúsculas en supe-
ríndice (o asteriscos para valores de significa-
ción y otros datos estadísticos). 
Utilice siempre notas al pie de cada página, 
no las incorpore como notas al final de todo 
el texto.

Tablas y figuras
Todas las tablas y figuras deben ser numera-
das usando números arábigos. 

Las tablas y figuras siempre deben citarse en 
texto en orden numérico consecutivo.
Para cada tabla, proporcione un título que ex
plique los componentes de la misma.
Las notas al pie de las tablas deben indicarse 
con letras minúsculas en superíndice (o aste-
riscos para valores de significación y otros da-
tos estadísticos) e incluirse debajo del cuerpo 
de la tabla.
Suministre todas las figuras electrónicamente. 
Indique qué programa se usó.
Nombrar los archivos de figuras adjuntos con 
"Fig" y el número de la figura, por ejemplo, 
Fig.1, en el caso de tablas, los archivos se 
nombrarán como “Tabla” y el número de la 
tabla, por ejemplo: Tabla 1. En el texto, tanto 
figuras como tablas y su nombre, deben estar 
en letra negrita.
Los gráficos en blanco y negro no deben tener 
sombreado.
Verifique que todas las líneas y letras dentro 
de las figuras sean legibles en su tamaño final. 
Todas las líneas deben tener al menos 0;1 mm 
(0,3 pt) de ancho.
Los dibujos de líneas escaneadas y los dibu-
jos de líneas en formato de mapa de bits de-
ben tener una resolución mínima de 1200 ppi 
(píxeles por pulgada).
Si se usa cualquier aumento en las fotografías, 
indíquelo utilizando barras de escala dentro de 
la misma figura.
Las ilustraciones (fotos y esquemas) 
deben ser a colores de preferencia.
Si se muestra en blanco y negro, asegúrese de 
que la información principal será suficiente-
mente entendible. 
Si las figuras son en blanco y negro, no haga 
referencia al color en los subtítulos.
Las ilustraciones en color deben enviarse en 
formato JPG o PNG, de preferencia en alta re-
solución y también por separado y adjunto al 
artículo.  
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Pie de figura
Cada figura debe tener un título conciso que 
describa con precisión lo que representa.  
Los nombres de las figuras comienzan con el 
término Fig. En negrita, seguido del número 
de la figura, también en negrita.
No se incluirá ningún signo de puntuación 
después del número ni se colocará ningún sig-
no de puntuación al final del pie de figura.

Datos numéricos y medidas
Para datos numéricos y medidas, emplear el 
sistema Internacional de Unidades (SI).

SISTEMA DE ARBITRAJE

La revista aplica la revisión por pares a doble 
ciego como sistema de arbitraje para garan-
tizar la calidad de los artículos en cada pu-
blicación. Los evaluadores son externos a la 
universidad y expertos en cada área temática

El proceso de arbitraje se inicia con la revisión 
del cumplimiento de las instrucciones para 
autores dadas por la revista y la evaluación 
temática por el Editor Científico. Los autores 
recibirán un correo electrónico indicando la 

decisión preliminar si se acepta o rechaza el 
manuscrito en un plazo no mayor a 30 días a 
partir de la recepción. Si es rechazado no ten-
drá opción de vuelta. Si es necesario realizar 
correcciones mínimas, se le dará un plazo de 
15 días para devolver el manuscrito corregido. 

El siguiente paso es el envío de los manuscri-
tos para el arbitraje en pares doble ciego. Los 
revisores externos desconocen la identidad de 
los autores y viceversa. El plazo máximo para 
la evaluación son 60 días. Luego de este pe-
riodo de tiempo los árbitros pueden considerar 
el manuscrito: 

• Publicable sin modificaciones.
• Publicable con modificaciones menores.
• Publicable con modificaciones mayores 

para volver a ser presentado y evaluado.
• No publicable.

Los manuscritos serán devueltos a los auto-
res en un plazo máximo de 15 días con las 
modificaciones menores o mayores de forma 
anónima para que realicen las correcciones en 
un plazo máximo de 20 días. No se aceptará 
ningún trabajo sin la totalidad de las modifi-
caciones corregidas. Si las correcciones no 
fueron realizadas y enviadas hasta un plazo de 
30 días, el manuscrito será dado de baja y se 
le notificará al autor.
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POLÍTICA DE ACCESO Y REUSO

La revista se desarrolla bajo la modalidad de acceso abierto. El contenido de todos sus números 
está disponible para descargar a texto completo, sin periodos de embargo con el objetivo de 
incrementar la difusión de las investigaciones y el intercambio de conocimiento. 

No se realiza ningún cobro por el envío, evaluación y publicación (APC’s) de los artículos en-
viados por los autores.
La Revista de Investigaciones de la Universidad Le Cordon Bleu se distribuye bajo una Crea-
tive Commons Reconocimiento 4.0,  lo cual permite a terceros mezclar, transformar y crear a 
partir del contenido de nuestros artículos para fines comerciales y no comerciales, bajo la condi-
ción de que toda obra derivada de la publicación original sea distribuida bajo la misma licencia 
CC-BY-NC-SA  siempre que mencionen la autoría del trabajo, y a la primera publicación en 
esta revista. Los autores podrán realizar otros acuerdos independientes y adicionales para la 
distribución y reproducción no exclusiva de la versión publicada en la revista en otros medios 
impresos o electrónicos, siempre que se indique la autoría del trabajo y de su publicación ini-
cial, tal como lo estipula la licencia. Los autores pueden archivar, en el repositorio o sitio web 
de su institución o personal, la versión previa a la revisión por pares y la ya publicada, esta 
última bajo el formato de la revista. Cualquier utilización comercial del contenido de nuestra 
publicación necesitará la autorización previa y por escrito del Editor Científico.

PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS

Los principios éticos de la revista están adheridos a los lineamientos y recomendaciones del 
Código de Conducta y Directrices de Mejores Prácticas para Editores de Revistas dadas por el 
Comité Internacional de Ética en las Publicaciones Científicas (COPE). Se encuentran dispo-
nibles en https://publicationethics.org/, en este sentido, el Editor Científico, Director Editorial, 
el Comité Editorial y el Comité Asesor promoverán las buenas prácticas en la investigación y 
podrán detectar alguna irregularidad o falta cometida por parte de los colaboradores. Se aplican 
los siguientes principios:

Originalidad: Los manuscritos enviados deben ser originales. No haber sido publicados an-
teriormente. No haber sido enviado simultáneamente a otras revistas para su evaluación.  Si la 
información se extrae de una fuente externa se debe incluir la respectiva citación y referencia 
de acuerdo a las instrucciones a los autores. 

Consentimiento: Todos los autores dan su consentimiento para el envío, revisión y publicación 
del manuscrito a través de la carta de autorización de publicación y distribución publicada den-
tro de las instrucciones a los autores. 
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Autoría: Todos los autores que contribuyeron con la investigación deben ser incluidos, sin 
omitir a ninguno, en el manuscrito. El orden de los autores depende de su mayor o menor par-
ticipación en la investigación.

Transparencia: Se aplica un proceso de arbitraje en pares doble ciego de forma anónima, 
objetiva, consistente y con crítica constructiva.  Los árbitros no tienen ningún vínculo de tipo 
laboral, académico o personal con los autores.

Todo manuscrito que no se adecúe a estos principios y se compruebe una mala práctica será 
eliminado o retractado, en función del estado en que se encuentre en el momento de detectar 
faltas éticas.

Los Editores se reservan el derecho de rechazar manuscritos que no cumplan con las pautas 
mencionadas anteriormente.El autor será responsable por el contenido comprendido en el ma-
nuscrito.
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Av. Salaverry 3180. Magdalena del Mar
Lima – Perú

Contribuyendo al desarrollo de la investigación,
la ciencia y la innovación científica en el Perú.


