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Editorial
La investigación en tiempos de pandemia por 
COVID-19

El desarrollo científico basado en el positivismo aportó significativos avances 
en el conocimiento con el consiguiente progreso tecnológico que beneficiaron a 
la humanidad. Sin embargo; y no obstante dichos progresos, hoy enfrentamos un 
enemigo invisible y de alta letalidad que el progreso tecnológico no pudo prever. 
En parte, esta crisis sanitaria se explica por el sesgo en la asignación de recursos 
a la investigación y al desarrollo tecnológico orientados a la industria bélica y 
desarrollo de armas nucleares que ponen en riesgo la salud y la seguridad de la 
humanidad y en grave riesgo el equilibrio ecológico de la tierra; sesgo que conllevó 
al descuido de las investigaciones en el campo de la salud pública.  Los gobiernos 
del mundo y aún los sistemas de salud más desarrollados no han logrado, a la fecha, 
vencer en esta guerra contra el COVID-19. 

Entre tanto, la distancia social, el aislamiento, la cuarentena y las restricciones 
al desplazamiento de las personas conllevaron al confinamiento y limitaciones a 
la libertad de acción en los diferentes ámbitos de la vida económica y social; y 
entre ellas, restricciones a las labores de investigación cuando estas actividades 
exigen de interacciones y de trabajo de campo. De hecho, para las instituciones 
de investigación y para las universidades, el COVID-19 trajo restricciones en los 
aspectos financieros, en la información, en la logística y en el ámbito del capital 
humano. Los fondos concursables y recursos orientados a la investigación como 
los del canon (minero, petrolero, gasífero, entre otros), así como la asignación 
del presupuesto público, se contrajeron significativamente por la caída de las 
recaudaciones fiscales como efecto de la pandemia. 

La producción de información, especialmente la información y datos que 
son generados en campo o en la interacción entre sujeto y objeto de estudio se 
ven limitadas por el confinamiento; y los agentes y operadores que actúan en los 
procesos logísticos de la investigación enfrentan similares limitaciones. Pero eso 
no es todo; muchos académicos e investigadores renombrados dejaron de existir 
víctimas del COVID-19. A la crisis sanitaria se suma la crisis económica y el 
desempleo; sus efectos inmediatos son y serán el incremento de los niveles de 



pobreza en segmentos importantes de la población. La mortandad es y será mayor; 
de no ser por este virus, será por el hambre.

El COVID-19 abrió una brecha entre las líneas de investigación experimentales 
y la no experimentales; la prioridad es, hoy, el desarrollo y producción de la vacuna. 
Vacunas experimentales que se van distribuyendo en el mundo, entre tanto las 
indagaciones respecto al tratamiento de las afecciones causadas por este virus en 
el organismo humano están rezagadas, aún.

En opinión de los microbiólogos y los virólogos, el SARS-CoV-2 no sería 
erradicado; es decir, el virus siempre estará presente en el ambiente, por lo que 
pensar en desarrollar labores de investigación con los métodos, procedimientos 
y técnicas usuales hasta antes de esta pandemia ya no sería posible. Los 
conocimientos, las metodologías y las tecnologías en las investigaciones cambiarán, 
habrá innovaciones en este terreno. 

La investigación es pilar del desarrollo del conocimiento y el desarrollo humano. 
Sin investigación no hubo, como tampoco habrá progreso técnico. Lo importante es 
que dicho progreso contribuya no sólo a la competitividad y al bienestar humano, 
sino que contribuyan, también, al cuidado del entorno ambiental y de los sistemas 
ecológicos en la tierra.

Los gobiernos, así como las instituciones académicas, deberán revisar sus 
prioridades y líneas de investigación en la perspectiva de mejorar la salud pública, 
la seguridad alimentaria, el cuidado ambiental y a desarrollar estrategias de 
gestión del riesgo de desastres; independientemente de las líneas de investigación 
en energías renovables, nanotecnologías y en inteligencia artificial, también 
importantes.

Otro elemento importante a considerar son los enfoques de la investigación 
desarrolladas y a desarrollar. Observamos un marcado sesgo hacia las investigaciones 
positivas, cuantitativas y deductivas; relegando aquellas de tipo cualitativas, in-
ductivas y fenomenológicas. Reconocemos la importancia de las indagaciones 
positivas y cuantitativas; no es que debamos descartarlas. La comprensión y el 
conocimiento de los fenómenos sociales y humanos exigen estudios con otros 
enfoques y desde otras perceptivas; no son suficientes las indagaciones deductivas 
y cuantitativas. Prestar mayor énfasis a las investigaciones mixtas, holísticas, com-
plejas y fenomenológicas contribuirían a mayor comprensión de las realidades y 
fenómenos humanos contemporáneos de cara al futuro y alejadas de un modernismo 
degradante.

Los esfuerzos y actividades de investigación requieren ser conocidas, 
comunicadas y socializadas. Sin ellas, resulta un trabajo estéril e irrelevante. La 
comunicación y el debate; así como la aplicación de los resultados obtenidos exigen 
de una tarea no menos importante que la propia labor de investigación. Mérito 



aparte tiene la divulgación de las investigaciones. Por eso, la continuidad de la 
publicación de la Revista Encuentro Educacional, aún en circunstancias actuales 
como la pandemia del COVID-19 tiene valor agregado, trabajo que lo hacemos, sin 
escatimar esfuerzo alguno, con la convicción de mantener viva y vital del espíritu 
de investigación entre nuestros académicos y lectores, a quienes nos debemos.

Sixto Arotoma Cacñahuaray
Departamento Académico de Ciencias Económicas y Administrativas. 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho-Perú
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Resumen
Las posibilidades de inserción de los egresados universitarios en el mercado laboral, 
está condicionada no solo por la calidad de sus conocimientos, sino también por el 
grado de desarrollo de sus competencias laborales, habilidades básicas, condiciones 
sociales y su motivación para encontrar empleo. El objetivo de la presente 
investigación fue describir el nivel de empleabilidad de los estudiantes universitarios 
de pregrado. Se sustentó en los aportes de la Organización Internacional del 
Trabajo (2020); León, Arias y Roca (2014); Temple (2010); Rodríguez (2009); Silla 
et al., (2009), entre otros. La metodología utilizada fue cualicuantitativa; describe 
la empleabilidad y mide siete de sus dimensiones a través de un indicador que la 
representa. La muestra estuvo conformada por estudiantes de primer y último 
ciclo de la escuela profesional en estudio. A partir del método de empleabilidad, se 
construyó el índice de empleabilidad, en cinco niveles: muy alto, alto, medio, bajo y 
muy bajo. Luego, se aplicó a los integrantes de la muestra, una prueba de habilidades 
básicas, un test de competencias laborales y un cuestionario de condiciones sociales 
y de motivación para la búsqueda de empleo. Los resultados mostraron que sólo el 
10% de los estudiantes de último ciclo cuentan con un nivel muy alto; el 70% y el 
20% con alto y medio, respectivamente. Se concluye que la formación universitaria 
es un factor determinante en los niveles de empleabilidad de la población.

Palabras clave: Empleabilidad; nivel de empleabilidad; estudiantes universitarios. 
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Employability of university students

Abstract
The possibilities of insertion of university graduates in the labor market are 
conditioned not only by the quality of their knowledge, but also by the degree of 
development of their labor competencies, basic skills, social conditions and their 
motivation to find employment. The objective of this research was to describe the 
level of employability of undergraduate university students. It was supported by 
the contributions of the International Labor Organization (2020); León, Arias and 
Roca (2014); Temple (2010); Rodríguez (2009); Silla et al., (2009), among others. 
The methodology used was qualitative-quantitative; it describes employability and 
measures seven of its dimensions through an indicator that represents it. The sample 
consisted of students in the first and last cycle of the professional school under 
study. Based on the employability method, the employability index was constructed 
in five levels: very high, high, medium, low and very low. Then, a basic skills test, 
a job skills test and a questionnaire on social conditions and motivation for job 
search were applied to the sample members. The results showed that only 10% of 
the senior students have a very high level; 70% and 20% have a high and medium 
level, respectively. It is concluded that university education is a determining factor 
in the employability levels of the population.

Keywords: Employability; level of employability; university students.

Introducción
La inserción al mercado laboral de 

los jóvenes universitarios egresados es  
de gran preocupación para ellos mis- 
mos y su familia, así como para las  
instituciones que los forman y para 
quienes dirigen las políticas de forma-
ción (Rodríguez, 2009). Los jóvenes que  
comienzan su experiencia en el mer-
cado laboral enfrentan grandes retos y 
dificultades en este proceso. Su éxito 
estará condicionado, no sólo por la 
calidad de sus conocimientos, sino tam- 
bién por el nivel de desarrollo de sus  
competencias profesionales, habilida-
des básicas, condiciones sociales y mo-
tivación para encontrar empleo.

En general (Galarza y Yamada, 
2012), los requisitos para optar a un 
cargo de trabajo son cada vez más 
rigurosos; se exige cantidad y calidad 
de formación académica y tener expe-
riencia. Así, los reclutadores tienen la  
función de elegir al candidato con 
mayores beneficios para una vacante 
determinada. Si existen varios candi- 
datos con la misma formación acadé-
mica y experiencia profesional, todos 
deberían tener igual posibilidad de  
ser elegido; sin embargo, se ha obser-
vado en países como Perú, que una 
persona de raza blanca recibe casi el  
doble de ofertas para un mismo puesto 
de trabajo, en comparación con un par  
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equivalente de raza quechua; asimismo, 
la apariencia física, el sexo y la edad, 
son factores que influyen en la selección 
del personal que requiere una empresa 
particular. 

Aunado al contexto planteado, si los 
candidatos a insertarse en el mercado 
laboral son jóvenes, estudiantes uni-
versitarios o de recién egreso, la situa-
ción se torna mas crítica.

Reportes de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT, 2020), seña-
lan que la tasa de desempleo de jóvenes 
es de 6,5% para los países de ingresos 
bajos; 16,6%, 15,1% y de 11,0% para los  
países de ingresos medios bajos, me- 
dios altos y de ingresos altos, respec-
tivamente; mientras que la tasa mundial 
es de 13,5%. 

La empleabilidad (Rodríguez, 2009),  
es la continuación de la formación aca-
démica, de la Educación en general. Es 
un nexo entre el mundo educativo y el 
laboral que permite potenciar a ambos; 
por una parte, toda institución educativa 
debe adecuar permanentemente la for-
mación que ofrece y mejorar la calidad 
para favorecer la empleabilidad de sus  
estudiantes; por otro lado, si las em-
presas reconocen la empleabilidad de  
sus trabajadores están valorando objeti-
vamente la formación recibida por los 
alumnos. 

El objetivo de la presente investi-
gación fue describir el nivel de emplea-
bilidad (NE) de los estudiantes uni-
versitarios de pregrado; para esta des- 
cripción se utilizó el índice de em-
pleabilidad (IE) (Rodríguez; 2009), 

con una escala de cinco niveles: Muy 
alto (16 ≤ IE ≤ 20), alto (13 ≤ IE < 16), 
medio (10,5≤IE<13), bajo (6 ≤ IE < 
10,5) y muy bajo (0 ≤ IE < 6); aplicado 
a los alumnos de la Escuela Profesional 
de Administración de Empresas de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga (UNSCH). 

Fundamentación teórica
El término empleabilidad tiene 

diferentes connotaciones: capacidad 
que tiene un individuo para conseguir 
empleo en un tiempo dado (Lefresne, 
1999; Silla et al., 2009); interacción 
de las capacidades del individuo con 
su contexto (Thijssen, 2000, citado 
por  Michavila et al., 2018; De Grip, 
Van Loo y Sanders, 2004); capacidad 
de una persona para adaptarse a la 
oferta de empleo, capacidad dada por 
una adecuada gestión de los factores 
que inciden en la oferta, así como por 
la conjunción de actitudes, intereses, 
motivaciones, conocimientos, forma-
ción y aptitudes que la posicionan 
favorablemente en el mercado de 
trabajo (Cáritas Española; 1999:26); y 
“… la capacidad de agregar valor y  
desarrollar las competencias reque-
ridas para encontrar o mantener un 
espacio de contribución profesional 
…, cuando y donde sea necesario” 
(Temple, 2010:31). 

Para el presente estudio, la 
empleabilidad es la predisposición o 
tendencia de una persona a conseguir 
un empleo decente. Es el potencial 
para obtener y mantenerse en el tra-
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bajo a través del desarrollo de un  
conjunto de habilidades, así como  
por la responsabilidad por desarrollar 
su propia empleabilidad mediante el  
aprendizaje continuo y el entrena-
miento. Por su parte, León, Arias y  
Roca (2014), tras efectuar una regresión 
econométrica con el método del 
modelo Probit, concluyeron que el 
nivel de empleabilidad de un estudiante 
sanmarquino será mayor en la medida 
que demuestre buena capacidad de 
aprendizaje, posea mayor experiencia 
laboral, conozca los métodos de bús-
queda de empleo, su perfil se alinea 
a las exigencias del mercado laboral, 

domine programas informáticos, sea 
responsable y mantenga un buen nivel 
de empatía. 

Índice de empleabilidad (IE)
El nivel de empleabilidad consta de 

siete dimensiones (Rodríguez, 2009):  
factores socio-estructurales, motivación  
para la búsqueda de empleo, compe-
tencias laborales, actitudes, factores de  
personalidad, valores, y habilidades bá- 
sicas; reagrupadas en 13 bloques, en la  
construcción del IE; relación e indica-
dores de medición de cada bloque, 
señalados en el cuadro 1.

Cuadro 1. Modelo de cálculo del IE (Bloques e Indicadores  
para su construcción)

Bloque Peso Indicadores

Sociales

1 Sexo del encuestado
3 Nivel educativo del padre
3 Nivel educativo de la madre
2 Grupo étnico de pertenencia
1 El alumno tiene hijo
10

Economía

3 Ingreso mensual familiar per cápita en S/.
2 Número de personas por habitación
2 Cantidad de servicios básicos cubiertos
7

Acceso a las 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación 
(TIC)

2 Internet en el hogar
2 Disponibilidad de medios de comunicación en el hogar
2 Computadora en el hogar
1 Acceso a vehículo motorizado
2 Lugar donde usa Internet
2 Uso que le da a Internet
3 Horas por semana que el encuestado usa Internet para buscar trabajo
14
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Salud 1 Número de días que no pudo realizar sus actividades por una 
enfermedad

Educación

1 Alumnos por salón de clase en el colegio
1 Cantidad de alumnos por computadora

1 Cantidad de cursos de capacitación certificados que ha seguido el 
encuestado

3

Redes Sociales

1 Cantidad de contactos conseguidos en el colegio para conseguir 
empleo

1 Cantidad de contactos conseguidos en los centros de estudio
1 Cantidad de contactos conseguidos en el trabajo actual

1 Cantidad de contactos conseguidos en trabajos del pasado, 
remunerados y no remunerados

1 Cantidad de negocios familiares en los que el encuestado ha 
trabajado

1 Cantidad de familiares dueños de negocios

2 Cantidad de familiares que pueden servir de contactos para 
conseguir trabajo hoy en día

2 Pertenencia a algún club o grupo social, deportivo, cultural o 
comunal

10

Motivación

1 Búsqueda de empleo en los últimos 12 meses

1 Métodos empleados para buscar trabajo buscar empleo durante el 
último mes (para los que no trabajan)

3 Días a la semana que el encuestado ha realizado alguna actividad 
para buscar empleo durante el último mes (para los que no trabajan)

3 Cantidad de entrevistas solicitando empleo durante los últimos 12 
meses

3 Cantidad de curriculum vitae impresos y entregados en los últimos 
12 meses

11

Capacitación
1 Cantidad de charlas y/o conferencias asistidas en los últimos 3 

meses
1 Participación en algún programa de formación o empleo
2

Experiencia 
Laboral

3 Cantidad de prácticas preprofesionales

2 Tareas que realiza en su trabajo actual (corresponde o no con su 
formación)

2 Cantidad de tiempo (en meses) que lleva trabajando

3 Cantidad de trabajos remunerados que el encuestado ha tenido en el 
pasado
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3 Tareas que realizaba en trabajos remunerados anteriores 
(corresponde o no con su formación)

3 Tiempo en meses que duró su último trabajo

1 Cantidad de trabajos no remunerados que el encuestado ha tenido en 
el pasado

17

Curriculum Vitae 
(CV)

1 Veces que el CV ha sido actualizado en los últimos 12 meses
1 Adecuación del CV para cada oferta laboral
2

Información
1 Temas sobre los que busca información
1 Veces por semana que el encuestado busca empleos ofrecidos
2

Competencias

3 Comunicación
1 Planificación y Organización
1 Gestión de Información
2 Capacidad para aprender
1 Flexibilidad
2 Trabajo en Equipo
1 Liderazgo
1 Persuasión
2 Actitud Responsabilidad
1 Actitud Innovación (Creatividad)
1 Actitud Iniciativa (Proactividad)
1 Actitud Perseverancia
2 Personalidad Confianza en sí mismo
1 Personalidad Desarrollo de relaciones
1 Personalidad Tolerancia a la presión
1 Personalidad Autocontrol
1 Asertividad
3 Valores Integridad
1 Solidaridad
27
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Para la construcción del índice, 
utilizamos tres instrumentos de medi-
ción: a) una prueba de habilidades 
básicas; b) un test de competencias 
laborales; y c) un cuestionario de condi-
ciones sociales y de motivación para la  
búsqueda de empleo. Obtenemos una  
calificación de bloque, es decir, una nota 
que expresa la puntuación obtenida en 
cada bloque de variables. El resultado 
es el IE expresado en la tabla 1 y la 
ecuación A. El IE para un grupo de 
individuos, se realizó mediante un pro- 
medio simple de los índices de em-
pleabilidad de cada estudiante (tabla 1).

Construcción del índice de 
empleabilidad (IE)

Determinamos 13 bloques de índice 
con un total de 72 indicadores con sus 
respectivas ponderaciones (cuadro 1); a 
partir del modelo de Rodríguez (2009), 

con las siguientes modificaciones: a) 
en el bloque de indicadores sociales se 
excluyó años en ciudad, indicador que 
no determina discriminación laboral 
(Galarza y Yamada; 2012); b) en el 
bloque economía, se excluyó el material 
empleado para la construcción de la 
vivienda, los demás indicadores del 
bloque describen suficientemente el 
nivel socioeconómico del individuo; c) 
en el bloque motivación, se modificó 
el indicador instituciones a las que ha  
acudido buscando trabajo por dispersión 
múltiples respuestas; se sustituyó con 
el indicador el encuestado buscó o no 
empleo en los últimos 12 meses; d) en el 
bloque experiencia laboral, se excluyó 
cantidad de tiempo (en meses) que 
realizó trabajos no remunerados, pues 
su aporte se considera redundante con 
el del indicador cantidad de trabajos 
no remunerados que el encuestado ha 
tenido en el pasado.

Habilidades

3 Idiomas
2 Comprensión de Lectura
1 Juegos Lógicos
1 Estadística
2 Razonamiento Verbal
2 Redacción
1 Razonamiento matemático
1 Mix de Matemáticas (Aritmética, Álgebra y Geometría)
13

Fuente: Adaptación propia (2020) a partir de Rodríguez (2009)
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Tabla 1. Modelo de cálculo del Índice de Empleabilidad  
de un estudiante

 

Fuente: Elaboración propia (2020)

El cálculo de índice de emplea-
bilidad por grupo de estudiantes es 
calculado con la siguiente ecuación (A), 
adaptado de Salas (2018): 
A: IE Grupo = (IE estudiante 1 + IE 
estudiante 2 + ... + IE estudiante n) /n

Lectura del índice de 
empleabilidad

Según el índice obtenido, un estu-
diante podrá ubicarse en uno de los 
niveles de empleabilidad mostrados en 
el cuadro 2.

Cuadro 2. Niveles de Empleabilidad y su interpretación
Nivel de 

empleabilidad 
(NE)

Índice de 
empleabilidad 

(IE)
Interpretación

Muy alto 16 ≤ IE ≤ 20

Incluye a personas que poseen cualidades que los hacen 
muy empleables. Las personas en este nivel demuestran 
competencias laborales bien desarrolladas, redes 
sociales amplias y una alta motivación por encontrar 
empleo.

Alto 13 ≤ IE < 16 Incluye a personas con cualidades que los hacen 
empleables.

Medio 10,5 ≤ IE < 13
Incluye a personas con cualidades que los hacen 
medianamente empleables. Estas personas deben 
superar algunos aspectos que dificultan su acceso al 
empleo.

Bajo 6 ≤ IE < 10,5 Incluye a personas cuya inserción laboral será poco 
probable en un corto y mediano plazo.

Muy bajo 0 ≤ IE < 6 Incluye a personas con cualidades que los hacen 
difícilmente empleables en el corto y mediano plazo.

Fuente: Adaptación propia (2020) a partir de Rodríguez (2009)
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Metodología
Esta es una investigación induc-

tiva (Carhuancho et al., 2019), prima-
ria, transversal (Arotoma, 2015) y  
cualicuantitativa (Hernández; Fernán-
dez y Baptista, 2014); cualitativa (Sautu, 
2016) en la evaluación de las dimensiones 
de la empleabilidad; y cuantitativa 
(Arias, 2012) por la construcción del 
índice de empleabilidad. Se estudiaron 
casos de los estudiantes la Escuela de 
Administración de Empresas de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga, para distinguir las 
cualidades comunes que los hacen más  
empleables. Describe el NE de los estu-
diantes a partir de las dimensiones del 
modelo descriptivo (Rodríguez, 2009) 
y a partir del modelo de cálculo del 
índice de empleabilidad (tabla 1) y la 
ecuación A.  

La población estuvo conformada 
por todos los estudiantes (287 alumnos) 
que a la fecha de la investigación estu- 
vieron cursando serie 100 o el primer 
ciclo (114 alumnos) y la serie 500 o el  
último ciclo (173 alumnos) en la Escue-
la de Administración de Empresas de la 
UNSCH. El muestreo fue probabilístico 
estratificado “… en el que la población 
se divide en segmentos y se selecciona 
una muestra para cada segmento” 
(Hernández; Fernández y Baptista, 
2014:181); resultando una muestra 
representativa de cada grupo de estu-
diantes (primer y último ciclo).  

Las técnicas para la recolección de 
datos empleadas fueron las siguientes: 

a) la encuesta (utilizada para conocer 
las condiciones socioeconómicas y de  
motivación para la búsqueda de empleo 
de los estudiantes universitarios); b) el  
test (empleado para medir las compe-
tencias laborales de cada estudiante); y 
c) la observación (empleada de forma 
paralela a las otras técnicas, con la 
finalidad de triangular y complementar 
resultados).

Los instrumentos utilizados en 
trabajo de campo y en sistematización 
de la información fueron: 1) prueba de  
habilidades básicas; 2) test de compe-
tencias laborales; 3) cuestionario sobre 
condiciones sociales y motivación para 
la búsqueda de empleo; 4) tabla de 
observación codificado para identificar 
el sexo (SDE) y su grupo étnico de 
pertenencia (GEP); y 5) sistema de 
calificación del cuestionario. 

Resultados y discusión

a) Índice de empleabilidad de los 
estudiantes

Los IE fueron calculados siguiendo 
el procedimiento señalado en la ecua-
ción A, índices en escala vigesimal. 
El índice más alto obtenido fue 16,15, 
perteneciente a estudiante de la serie 
500; en tanto que el más bajo, fue 4,80, 
de un estudiante de la serie 100. Los 
detalles de los IE por cada estudiante, 
es el resultado de la sistematización 
de los instrumentos utilizados en este 
trabajo.
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b) Nivel de empleabilidad de los 
estudiantes

Luego de calcular los índices de 
empleabilidad para cada estudiante, 
se procedió a ordenarlos de mayor a 
menor, para ubicarlos en la escala de 

niveles de empleabilidad (cuadro 2). 
Así, el 23% de estudiantes se concentra 
entre los NE muy alto y alto; el 30,6%, 
en el nivel medio y el 46,4%, entre los 
NE bajo y muy bajo (tabla 2).

Tabla 2. Distribución de estudiantes según su NE

Nivel de empleabilidad (NE) Estudiantes Porcentaje (%)

Muy alto 1 0,5%
Alto 47 22,5%
Medio 64 30,6%
Bajo 94 45,0%
Muy bajo 3 1,4%
Total 209 100%

Fuente: Elaboración propia (2020)

c) Estudiantes más empleables: 
Evaluación

Aquí, entendemos por estudiantes 
más empleables al grupo conformado 
por todos aquellos que poseen un nivel  
de empleabilidad Muy alto y Alto. Tam-
bién se refiere a ellos como el grupo 
más empleable. Las características bá- 
sicas de estos jóvenes es que demuestran 
competencias laborales desarrolladas, 
redes sociales amplias y una alta moti-
vación por encontrar empleo. 

En contraste, la población con 
niveles de empleabilidad Medios, Bajos  
o Muy bajos, a quienes, en adelante,  
se denominará estudiantes menos  
empleables, requieren desarrollar, aún 

más, sus competencias, ampliar sus 
redes de contacto, así como incrementar 
su interés por conseguir empleo.

Con el fin de distinguir las cuali-
dades que diferencian a los más em-
pleables de los menos empleables, se 
compararon los resultados obtenidos 
por estos grupos de estudiantes de una 
misma serie. Sin embargo, debido a que 
todos los estudiantes más empleables 
pertenecen a la serie 500, se optó por 
hacer el análisis únicamente en este 
nivel de formación profesional. Por tal 
motivo, en esta sección, aun cuando no  
se especifique la serie a la que perte-
necen los resultados presentados, debe 
entenderse que corresponden a la serie 
500 (tabla 3). 
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Tabla 3. Cantidad de estudiantes más empleables y  
menos empleables

Cantidad Porcentaje (%)

Más empleables 48 40%
Menos empleables 72 60%

Total 120 100%

Fuente: Elaboración propia (2020)

Los datos muestran que cuatro de 
cada 10 estudiantes de la serie 500 
poseen un nivel de empleabilidad alto 
o muy alto. Por consiguiente, los otros 
seis, ubican su empleabilidad en nivel 
medio - bajo.

c.1) Habilidades básicas
Los estudiantes más empleables se  

caracterizan por poseer una calificación 

promedio aprobatoria en las habili-
dades de comprensión de lectura, razo-
namiento matemático, estadística y en 
razonamiento verbal, destacando en las 
dos primeras, tal como se muestra en la 
tabla 4. Sin embargo, en la otra mitad 
de habilidades (matemáticas, idiomas, 
redacción y juegos lógicos) obtuvieron 
calificaciones desaprobatorias, medias 
más bajas en redacción y juegos lógicos, 
ambas con promedio de 6,88.

Tabla 4. Comparación de los estudiantes más empleables y  
menos empleables según calificación promedio  

obtenida en cada habilidad

Habilidad NE: Altos NE: Medio – Bajos

Comprensión de lectura 15,00 10,56
Razonamiento Matemático 14,79 10,56
Estadística 12,29 10,00
Razonamiento Verbal 11,88 9,86
Mix Matemáticas 9,58 6,11
Idiomas (inglés) 7,08 4,17
Redacción 6,88 5,28
Juegos lógicos 6,88 6,11

Fuente: Elaboración propia (2020)

En contraste, el grupo menos em-
pleables mostró un desarrollo regular 
de las habilidades de comprensión de 
lectura y razonamiento matemático, 
las cuales aprobaron con bajas califi-

caciones; ambas con 10,56 puntos. Por 
otro lado, su calificación media más 
baja la obtuvieron en el manejo del 
idioma inglés, con 4,17 puntos.
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c.2) Competencias laborales
El grupo más empleable destaca 

en seis competencias: trabajo en equi- 
po (17,19), comunicación (15,68), flexi-
bilidad (15,63), gestión de información 
(15,57), liderazgo (15,47) y planificación 
y organización (15,05). De éstas, las 
cuatro primeras son interpersonales 
y las otras dos, organizacionales; y la 
competencia que menos desarrollaron 
fue la perseverancia (con promedio 

desaprobatorio de 10,00), lo cual, según 
Alles (2009b, 2009c), significaría que  
estos estudiantes no estarían mante-
niendo un comportamiento constante 
para conseguir sus objetivos a nivel 
personal y organizacional. Los más 
empleables no son los únicos con baja 
perseverancia; ésta es, también, la 
competencia menos desarrollada por 
el grupo menos empleable. Pero, en 
este grupo destaca el trabajo en equipo 
(15,42) (tabla 5). 

Tabla 5. Comparación de los estudiantes más empleables y  
menos empleables según la calificación promedio  

obtenida por competencia

Competencia NE: Altos NE: Medio - bajos

Trabajo en equipo 17,19 15,42
Comunicación 15,68 14,13
Flexibilidad 15,63 14,10
Gestión de información 15,57 14,27
Liderazgo 15,47 13,61
Planificación y organización 15,05 13,96
Desarrollo de relaciones 14,90 14,13
Asertividad 14,64 13,65
Responsabilidad 14,43 13,92
Innovación (Creatividad) 14,11 12,33
Solidaridad 13,91 12,19
Tolerancia a la presión 12,76 11,60
Autocontrol 12,34 12,01
Capacidad para aprender 11,67 11,04
Persuasión 11,56 11,32
Integridad 11,51 11,35
Iniciativa (Proactividad) 11,41 11,15
Confianza en sí mismo 11,35 10,49
Perseverancia 10,00 9,83

Fuente: Elaboración propia (2020)
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c.3) Características socio-
estructurales y de motivación 
para la búsqueda de empleo

Los indicadores evaluados en este  
bloque fueron el sexo, el grado de 

educación de sus padres, su grupo 
étnico y la posesión de hijos (tabla 6). 

El IE promedio de los varones más 
empleables resulta ser 13,87; mientras 
que el de las mujeres del mismo grupo 
es 14,20 (tabla 7). Asimismo, tras 
comparar las medianas, se percibe que 

mientras el 50% inferior de los varones 
poseen índices menores a 13,60, la 
misma proporción del conjunto de 
mujeres ubica su índice por debajo de 
14,20.

Tabla 6. Cantidad de varones y mujeres según  
su nivel de empleabilidad

Varón Mujer Total

NE: Altos 27 21 48
NE: Medio - bajos 38 34 72

Total 65 55 120

Fuente: Elaboración propia (2020)

Tabla 7. Comparación de los índices de empleabilidad promedio 
entre estudiantes varones y mujeres del grupo más empleable

Varón Mujer
N Válidos 27 21
Media 13,8674 14,2043
Mediana 13,6000 14,0400
Mínimo 13,01 13,03
Máximo 15,48 16,15
Percentiles 25 13,2900 13,6150

50 13,6000 14,0400
75 14,4500 14,8150

Fuente: Elaboración propia con SPSS PASW Statistics 18 (2020)
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En síntesis, el grupo más empleable 
resalta en habilidades de comprensión 
de lectura y razonamiento matemático. 
En cuanto a las competencias desa- 
rrolladas, los estudiantes más em-
pleables destacan por las competencias 
de trabajo en equipo, comunicación, 
flexibilidad, gestión de información, 
liderazgo, planificación y organización. 
La competencia menos desarrollada, en 
todos los grupos, es la perseverancia, 
la cual es definida como la capacidad 
de actuar con firmeza, manteniendo un  
comportamiento constante, hasta alcan- 
zar el objetivo (Alles, 2009a).

d) Empleabilidad, según ciclo de 
estudios

Los estudiantes de la serie 500 
obtuvieron porcentajes elevados en el 
NE media y baja, en comparación a 
los estudiantes que recién empiezan la  
carrera, quienes obtuvieron un porcen-
taje elevado en el NE baja. El 89% de 
los estudiantes de la serie 100 se ubican 
en el nivel de empleabilidad Baja y 
tan sólo el 7% tiene una empleabilidad 
Media, clara diferencia en comparación 
a los estudiantes de la serie 500, donde 
el 48,3% de los estudiantes posee un 
NE Media, el 39,2% tiene un NE Alta y 
el 0,8% posee NE Muy alta (gráfico 1).

Gráfico 1. Comparación del NE según serie de estudios
Fuente: Elaboración propia (2020)

La tabla 8 muestra los índices de 
empleabilidad promedio calculados 
para cada serie de estudios, de acuerdo 
a la metodología mostrada en la tabla 1.  

Como se evidencia, los estudiantes de  
serie 500 (IEP = 12,51) son más em-
pleables que los estudiantes de la serie 
100 (IEP = 8,46).
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Tabla 8. Comparación de los estudiantes de las series 100  
y 500, según la calificación media obtenida en los  

13 bloques de indicadores y su IE promedio
Bloque Serie 100 Serie 500

Habilidades básicas 6,6 8,5
Competencias 12,7 13,1
Condiciones sociales 13,0 12,0
Condiciones económicas 15,9 16,7
Acceso a TIC 9,4 14,3
Salud 16,2 16,6
Educación 7,8 9,6
Redes sociales 6,9 12,5
Motivación 2,7 9,3
Capacitación 8,2 13,5
Experiencia Laboral 0,1 13,7
Currículum Vitae 0,7 11,8
Información 7,6 11,3

IE promedio 8,46 12,51

Fuente: Elaboración propia (2020)

Los estudiantes con altos niveles de 
empleabilidad pertenecen a la serie 500, 
probablemente porque en su formación 
universitaria incrementaron sus capaci-
dades y experiencia laboral que, a su  
vez, favorece la ampliación de sus redes  
de contacto; y hace más atractivo su CV, 
como muestran los promedios conteni-
dos en la tabla 8. Siendo la motivación, 
uno de los aspectos condicionantes de  
la empleabilidad (Harvey, 2001), teóri- 
camente, los estudiantes de la última 
serie deberían estar altamente moti-
vados hacia la búsqueda de un empleo, 
lo que no ocurre, en este caso. Tampoco 
tuvieron notable desarrollo de sus com-
petencias y habilidades durante los años  

de permanencia en la universidad. La 
brecha entre ellos, y quienes inician 
sus estudios universitarios, no es sig-
nificativa.

e) Niveles e índices de 
empleabilidad 

Al comparar los puntajes promedios 
en cada bloque de indicadores, de los 
estudiantes más empleables con los 
estadísticos descriptivos mostrados en 
la tabla 9, se puede evidenciar que en 
tres de los cuatro bloques con mayor 
peso (competencias, acceso a TIC, redes  
sociales y motivación), ubican su 
puntaje entre el quintil superior y 
máximo puntaje alcanzado en el bloque. 
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Esto mismo sucede en los bloques 
capacitación, experiencia laboral y 
currículum vitae. Los hechos descritos 
coinciden con lo expresado en las 
conclusiones de las investigaciones 
de Rodríguez (2009) y León, Arias y 
Roca (2014), que los estudiantes más 
empleables muestran un alto nivel de 
motivación hacia la búsqueda de empleo; 
lo cual, a su vez, induce al desarrollo 

de sus competencias y habilidades, in-
crementando su experiencia laboral y  
ampliando sus redes de contacto 
(Hillage y Pollard, 1998). Sin embargo, 
será imprescindible para su éxito, el 
fortalecimiento de sus habilidades bá-
sicas (idiomas, habilidades lógicas, razo- 
namiento verbal y redacción) y compe-
tencias (iniciativa, perseverancia y con-
fianza en sí mismos).

Tabla 9. Estadísticos descriptivos por cada bloque de indicadores

Bloques Peso Media Mediana Mínimo
Percentiles

Máximo
20 40 60 80

Habilidades 1 7,72 7,70 0,00 4,10 6,20 9,00 11,00 17,40
Competencias 3 12,89 12,90 8,40 11,50 12,50 13,30 14,20 17,40
Social 1 12,44 13,00 5,00 9,00 12,00 14,00 16,00 18,00
Económico 1 16,33 16,20 8,80 13,90 15,50 17,10 19,80 20,00
Acceso a TIC 2 12,23 12,40 1,50 8,40 10,90 13,30 16,60 20,00
Salud 1 16,41 20,00 0,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Educación 1 8,83 8,70 0,00 4,30 7,30 10,00 13,30 20,00
Redes 
Sociales 2 10,11 10,40 0,00 6,00 8,40 11,60 14,40 20,00

Motivación 2 6,53 5,30 0,00 1,10 3,30 6,50 12,30 20,00
Capacitación 1 11,22 13,30 0,00 0,00 13,30 13,30 20,00 20,00
Experiencia 
laboral 1 7,90 9,80 0,00 0,00 0,00 12,40 15,30 19,40

Currículum 
Vitae 1 7,09 5,00 0,00 0,00 0,00 11,70 13,30 20,00

Información 1 9,71 10,00 0,00 5,00 10,00 10,00 15,00 20,00

Fuente: Elaboración propia (2020)

Conclusiones
Del total de participantes solo uno 

posee un nivel de empleabilidad muy 
alto, (con IE = 16,15). Esta persona posee 
cualidades que lo hacen muy empleable, 

demuestra competencias laborales bien 
desarrolladas, redes sociales amplias 
y una alta motivación por encontrar 
empleo. Además, posee un nivel acep-
table de experiencia laboral, y un alto 
manejo de información relacionada a la 
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carrera. Por otro lado, el 22,5% de los 
participantes poseen un NE alto (con 
13≤IE<16); el 30,6% tiene un NE medio 
(con 10,5≤IE<13); el 45%, un NE bajo 
(con 6≤IE<10,5); y 1,4% – equivalente 
a tres estudiantes – posee un NE muy 
bajo (IE<6). También se destaca el 
hecho de que el total de estudiantes con 
niveles de empleabilidad altos y muy 
altos, pertenecen a la serie 500.

El mayor IE obtenido fue 16,15, 
correspondiente a un estudiante de la 
serie 500. En tanto, el menor IE fue 
4,85, que pertenece a uno que recién 
comienza la carrera. 

Las competencias que distinguen 
a los estudiantes más empleables de la 
Escuela Profesional de Administración 
de Empresas son: trabajo en equipo, 
comunicación, flexibilidad, liderazgo 
y gestión de información. Asimismo, 
entre las habilidades comunes a los  
alumnos más empleables se encuentran 
las habilidades de comprensión de 
lectura, razonamiento matemático, 
estadística y razonamiento verbal.

Las condiciones sociales que dis-
tinguen al grupo de estudiantes más 
empleables son: en relación al género, 
se evidenció que las mujeres suelen 
ser más empleables que los varones.  
Los alumnos más empleables también  
se caracterizan por no tener hijos. Por  
otro lado; en cuanto a las condiciones 
económicas observadas se tiene que los  
más empleables se caracterizan por  
poseer ingresos per cápita más ele- 
vados y disponer de internet en el 
hogar. Entre otras características 
socio-estructurales comunes a los más  

empleables se tiene: Ellos suelen em- 
plear el internet como una herramienta 
de información académica y profe-
sional; dedican más tiempo, que sus 
compañeros menos empleables, a 
buscar ofertas laborales a través de 
internet y otros medios; son miembros 
de algún club social. Asimismo, entre 
las características de motivación que  
los distinguen, se evidencia que en-
vían su CV a posibles empleadores, 
con mayor frecuencia que los menos 
empleables; además poseen más docu-
mentación que sustenta su nivel de 
capacitación y han realizado labores 
acordes a su formación profesional, 
tanto en su trabajo actual, como en su 
trabajo anterior.

Los educandos que culminan sus 
estudios de pregrado poseen un IE 
promedio igual a 12,51; mientras que 
aquellos que recién inician la carrera 
poseen un IE promedio igual a 8,46. 
Por tanto, los estudiantes de la serie 
500 son más empleables que los de 
la serie 100. Los alumnos del último 
ciclo demuestran que han desarrollado 
sus competencias durante el periodo 
universitario; asimismo, han ampliado 
sus redes de contacto, adquirido expe-
riencia laboral, han fortalecido sus cono- 
cimientos y consecuentemente poseen 
un CV más adecuado a la oferta laboral.
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Resumen
El tema comunidad a lo largo del tiempo, se ha ido insertando en los distintos 
espacios de la sociedad, asumiendo un papel protagónico en el mundo social, lo 
cual le lleva a ser sujeto y objeto de acción del Licenciado en Educación, Mención 
Orientación; por ello, la expresión orientación comunitaria se hace cada vez más 
común para denominar la acción del orientador en la comunidad. El objetivo de la 
investigación fue analizar las políticas de estado con el fin de fundamentar la acción 
del orientador en la comunidad. Las fuentes teóricas fueron Diseño Curricular de la 
escuela de Educación (1995, 2011); Lineamientos del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación (2006, 2009); con relación al tema de políticas se consultaron 
autores como Corporación Andina de Fomento (2017); Borja (2012) y Rodríguez 
(2011). La investigación fue de tipo documental descriptivo interpretativo tomando 
para ello documentos legales pertinentes. Como conclusión se puede afirmar que 
la comunidad se asume como un medio de acción del orientador, la orientación 
comunitaria tiene asidero legal en Venezuela y dichas leyes señalan como parte 
de la labor del orientador, la formación permanente e integral del ciudadano en la 
comunidad.

Palabras clave: Orientación; orientador; orientación comunitaria; políticas de 
estado en educación.
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Introducción
En los últimos años, se ha incre-

mentado según Torres (2001) el valor  
atribuido a la sociedad civil y a la  
participación ciudadana en el pensar  
y el quehacer local, nacional e inter-
nacional, fijando una nueva manera de 
concebir a la comunidad y la dinámica 
de la misma, así como las relaciones 
entre ésta y los distintos niveles de 
la sociedad. Hoy, esto forma parte de 
los diversos discursos de los distintos 
actores a nivel nacional e internacional, 
y ha pasado a ser asumida, en el caso 
de Venezuela, como una bandera del  
Estado así como de las diversas organi-
zaciones e instituciones del país y de la 
misma comunidad y su gente.

Esta labor ha sido asignada princi-
palmente al sistema educativo, así se  
establece en los lineamientos del Estado  
venezolano reflejado en sus leyes, las 
cuales se han ido presentando desde 
1999. El sistema educativo venezolano, 
indiscutiblemente, debe regirse por los  
lineamientos del estado; por ello, el 
Ministerio de Educación y Deporte 
(2006) plantea la idea de reformular y 
transformar el papel de las instituciones 
educativas, al concebirlas como una 
organización social, cuyos miembros 
trabajan por un fin, la trans-misión de  
la cultura y al mismo tiempo la trans- 
formación social, esto da a la educa-
ción un rol importante que es el de  
establecerse como un medio funda-
mental para el desarrollo de la sociedad.

Community orientation and state policies

Abstract
The community theme over time has been inserted in the different spaces of 
society, assuming a leading role in the social world, which leads it to be the subject 
and object of action of the Bachelor of Education, Mention Orientation; therefore, 
the expression community counseling becomes more and more common to refer 
to the counselor’s action in the community. The objective of the research was to 
analyze state policies in order to base the counselor’s action in the community. 
The theoretical sources were Curricular Design of the School of Education (1995), 
(2011), Guidelines of the Ministry of Popular Power for Education (2006), in 
relation to the subject of policies, were consulted authors such as Borja (2012), 
Rodríguez (2011) and Corporación Andina de Fomento (2017). The research was of 
a descriptive-interpretive documentary type, taking relevant legal documents. As a 
conclusion, it can be affirmed that the community is assumed as a means of action 
for the counselor, community counseling has a legal basis in Venezuela and these 
laws indicate as part of the counselor’s work, the permanent and comprehensive 
training of the citizen in the community.

Keywords: Orientation; counselor; community orientation; state policies in education.
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De esta manera se incorpora como  
exigencia en la educación el trabajo con  
las comunidades y con las organiza-
ciones en ellas constituidas. Al respecto, 
las normativas vigentes exigen de la 
escuela transformarse en comunitaria 
(Cesrafgom, 2009), constituyendo un 
recurso dentro de la comunidad; es 
decir, la escuela se vuelve parte activa 
de la misma.

Entre los profesionales de la edu-
cación se encuentra el Orientador quien 
no escapa de esta responsabilidad, esto 
conlleva al profesional de la orientación, 
a responder a las exigencias de la 
realidad y de las políticas de estado. 
El orientador debe surgir como líder, 
ejerciendo una labor contextualizada 
y articulada en redes sociales, con 
el fin de fortalecer a la comunidad e  
incentivando a las personas para que  
se involucren en el proceso de trans-
formación de su comunidad.

En correspondencia con la exi-
gencia de la realidad social, este pro- 
fesional es caracterizado como un  
especialista en el campo de la educa-
ción capaz de generar procesos educa-
tivos que permitan el desarrollo de 
las potencialidades del ser humano, 
convirtiéndolo en un agente promotor 
del desarrollo autónomo de las personas, 
grupos, comunidades y organizaciones 
dentro de un contexto histórico - social 
particular en diversas áreas y campos 
de trabajo (Escuela de Educación, 1995, 
2011; Ministerio del Poder Popular para 
la Educación, 2009).

En este sentido, el diseño curricular 
de la Escuela de Educación de la 
Facultad de Humanidades y Educación 
(1995, 2011) de la Universidad del Zulia 
y el Ministerio del Poder Popular para 
la Educación (2009) lo establecen como 
espacio obligante de acción profesional, 
exigencia establecida desde 1975 por 
Carlson, quien afirmaba que el trabajo 
del orientador en el futuro estaría en 
la comunidad (citado por Moreno y 
Gonzáles, 2008).

A causa de los aspectos ante-
riormente señalados, se busca contex-
tualizar la orientación comunitaria en 
Venezuela, otorgándole el sustento 
legal que el desarrollo en la praxis 
requiere. Por ello, el objetivo de la 
investigación fue analizar las políticas 
de estado con el fin de fundamentar la 
acción del orientador en la comunidad.

Fundamentación teórica
Es importante iniciar clarificando 

brevemente el término política. Borja 
(2012:s/p) concibe la política como una  
“ciencia en la cual confluyen conoci-
mientos de todas las ciencias del 
hombre y de la sociedad y es también la 
ciencia de la conciliación de intereses 
contrarios para dar unidad en medio 
de la diversidad al cuerpo social”; 
por tanto, la política debe conciliar lo 
individual y lo colectivo, así como se 
requiere dar forma a una organización 
social que las armonice.

En la misma visión, Rodríguez 
(2011:137) considera la política “el 
eje de toda sociedad que permite 
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satisfacer necesidades de seguridad 
física y psicológica relativas a la 
supervivencia de los seres humanos”; 
plantea que existe una dualidad de  
dominación y sumisión, lo cual evi-
dencia una relación de poder, esto 
genera asociaciones entre grupos que 
permite la organización del poder. Este 
poder, según Rodríguez (2011) lo asume 
el grupo de gobierno, fundado en la 
necesidad de regular las relaciones, el 
comportamiento entre los hombres, por 
ello, se establece la normativa legal, el 
elemento jurídico, garantías y derechos 
para vivir en sociedad.

Según Palacios (2012), ese espacio 
social está determinado por la parti-
cipación de los ciudadanos, a través 
de la ciudadanía responsable, definida 
como el ejercicio comprometido, por  
parte de cada ciudadano, de sus dere-
chos y deberes constitucionales en su 
comunidad. Se trata de la aplicación de 
las normas que ofrece la Constitución 
por parte de los individuos, en este caso 
el Orientador, respetando las leyes y 
velando por el bien común.

La acción del Orientador, desde la 
ciudadanía responsable, busca evitar la 
indiferencia política, el conformismo y 
la intolerancia, para que esto se haga de 
la manera más productiva posible hay 
que sujetarse a una serie de valores y 
políticas de estado.

Partiendo de lo anteriormente seña- 
lado, el estamento jurídico se construye 
constituyéndose políticas de estado o  
políticas públicas,  ambas denomina-
ciones serán utilizadas indistintamente  

basados en Borja (2012). Desde este 
punto de vista, las políticas públicas, 
se pueden entender como un proceso 
que se inicia cuando un gobierno o un 
directivo público detectan la existencia 
de un problema que por su importancia, 
merece su atención y accionar (Corpo- 
ración Andina de Fomento: Dirección 
Corporativa de Desarrollo Institucional, 
2017). 

Sansón (2006), citado por García 
y Zabala (2008), define las políticas de 
estado como acuerdos estratégicos que 
se adoptan por consenso de las fuerzas 
políticas significativas de un país, un 
estado, un municipio, una parroquia o 
una localidad (denominaciones según  
división político territorial de Vene-
zuela), con el fin de mantenerse en el 
tiempo pese a lo cambios que pudieran 
sucederse en la conducción política. 
Así, la política de Estado busca “posi-
bilitar las relaciones humanas” (Mires,  
2004:13). Estas, según Wilson (2018), 
están determinadas por un conjunto 
de instrumentos, herramientas y deci-
siones que dan rumbo a una acción 
dirigida a alcanzar determinados obje-
tivos que garanticen el bienestar de 
toda la sociedad.

Las políticas públicas, desde la 
concepción de la presente investigación, 
delimitan el curso de acción y el flujo 
de información relacionados con el 
objetivo del Estado venezolano; por 
tanto, contribuyen al funcionamiento 
armónico de la sociedad y dirige el 
logro de los fines de esta. Las políticas 
públicas, según Lahera (2004), per- 
miten diferenciar problemas y solu-
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ciones de manera específica, plantearse 
esfuerzos compartidos y participar de 
forma concreta.

Por ello, las políticas vigentes del  
estado venezolano permiten funda-
mentar la labor del orientador en el  
contexto comunitario, ya que las mis-
mas políticas se han convertido en el 
norte de la nación. Así, la política de 
estado provee al orientador, como a 
cualquier otro profesional el espacio 
de participación, sustenta las acciones 
a seguir que permiten el bienestar de 
la sociedad y permite la utilización 
del potencial de desarrollo del Estado. 
Estas políticas, como lo afirman García 
y Zabala (2008), están diseñadas para 
fortalecer el desarrollo de programas 
sociales y las diversas modalidades 
de participación de los sectores de la  
sociedad civil. El Licenciado en Educa-
ción, mención Orientación, es  parte de 
la sociedad civil venezolana.

Sustentado en estos aspectos, 
se utilizará el término fundamento 
para declarar el basamento legal de 
la Orientación Comunitaria; según el  
diccionario El Pequeño Larousse Ilus-
trado (2017) fundamento es el principio 
o base de una cosa, especialmente 
cimientos de un edificio. En término 
figurado lo caracteriza como elementos 
básicos de una ciencia. Partiendo de 
esto, se puede entender por fundamento 
a aquellos principios, supuestos o ideas 
que dan apoyo, son el soporte de una 
actividad, lo cual implica una serie de 
conocimientos determinados desde un 
sistema referencial.

Se parte de la idea que toda actividad 
relacionada con la vida humana, lleva 
implícita una reflexión; supuestos y 
principios que apoyan las ideas que 
orientan la existencia del hombre y le 
dan soporte al ejercicio profesional, 
en este caso de la orientación como 
disciplina.

Desde aquí, el fundamento de la  
Orientación puede ser entendido como  
el conjunto de las políticas vigentes 
del estado venezolano, sobre el cual  
se desarrolla la disciplina propor-
cionándole, principios y dirección a los 
procesos a abordar; de igual manera 
permite clarificar las acciones para la 
organización de la labor profesional. Se 
destaca el plan-teamiento de Guevara 
(2005) quien señala la importancia de 
las leyes para la atención del orientador, 
esto en función del contexto en el cual  
está inmerso, permite establecer la 
forma como este profesional debe ejer-
cer sus funciones, desde la perspectiva 
legal, en consonancia con las políticas 
de estado.

De esta forma se declara la 
conexión que existe entre la labor del  
orientador y las normas jurídicas del  
estado, lo cual proporciona legalidad 
a la intervención o trabajo del orien- 
tador; por tanto, a través de esta funda-
mentación se declara la pertinencia 
y respaldo jurídico que posee el 
ejercicio profesional de la orientación, 
consolidando así bases firmes y claras 
para la orientación comunitaria. Gue- 
vara (2005:57) afirma que “Las normas  
legales de alguna manera guían y  
regulan las actividades de aseso-
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ramiento”. Esto resalta la impor-tancia 
de revisar los documentos legales, 
ya que allí se encuentra plasmado lo 
que el Estado Venezolano espera del 
Licenciado en Educación, mención 
Orientación.

Metodología
Este trabajo consistió en una 

investigación de tipo de documental 
interpretativo; es decir, en términos 
de Baena (2017) se busca alcanzar el 
objetivo de investigación a través de 
la indagación en documentos. Para 
ello, según Díaz, Suárez y Flores 
(2016), se requiere estudiar y analizar 
comunicaciones de forma sistemática y 
objetiva.

La investigación consistió en des-
cribir, analizar e interpretar el contenido 

de los enunciados de las políticas de 
estado presentes en instrumentos lega-
les básicos, lo cuales, se constituyen 
en las unidades documentales, como 
son la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (CRBV) 
fuente principal, por ser concebida 
norma suprema a la cual están sujetas 
todas las personas. Después, se toma en 
cuenta la Ley Orgánica de Educación 
(LOE), el Reglamento de la Ley 
Orgánica de Educación (RLOE) y el 
Reglamento del Ejercicio de la Profesión 
Docente (REPD), por ser instrumentos 
legales que rigen la educación en 
Venezuela, al establecer las directrices, 
organización y funcionamiento del sis-
tema educativo, así como las normas 
que regulan el ejercicio profesional del 
docente (cuadro 1). 

Cuadro 1. Instrumentos legales básicos

Instrumento CRBV LOE RLOE REPD

Gaceta 5453 5929 5662 5496
Año 24/03/2000 15/08/2009 24/09/2003 31/10/2000

Objeto de la 
Ley

Artículo 7. 
La Constitu-
ción es la nor- 
ma suprema y  
el fundamen-
to del ordena-
miento jurídi-
co…

Artículo 1. 
Desarrollar los prin-
cipios y valores rec- 
tores, derechos, ga-
rantías y deberes en  
educación, …así 
como las bases orga- 
nizativas y de fun-
cionamiento del Sis- 
tema Educativo de la  
República Bolivaria-
na de Venezuela.

Artículo 1.
El presente regla-
mento tiene por 
objeto establecer 
normas y direc- 
trices comple-
mentarias sobre 
el sistema, el pro- 
ceso y los regí- 
menes educativos.

Artículo 1.
Establece las normas y  
procedimientos que re-
gulan el ejercicio de la  
profesión docente, rela- 
tivos a …y demás as-
pectos relacionados con  
la prestación de servi-
cios profesionales do-
centes.
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Con relación a estos instrumentos, 
es importante señalar la diferencia 
cronológica en que fueron emanados y 
el orden jerárquico de los mismos. Se 
puede observar como el Reglamento del 
Ejercicio de la Profesión Docente fue 
aprobado en el año 2000, el Reglamento 
de la Ley Orgánica de Educación 
en el año 2003 y la Ley Orgánica de 
Educación en 2009. Desde el punto de 
vista jerárquico, se podría afirmar que 
las leyes anteriores a la publicación 
de la Ley Orgánica de Educación no 
tienen vigencia; sin embargo, existe 
una disposición derogatoria en dicha 
la Ley, la cual expresa que ambos 
reglamentos mantienen su vigencia en 
todos los aspectos que no contradigan 
la Ley de Educción vigente.

En cuanto a los instrumentos 
específicos están vinculados con el 
contexto comunitario, se toman en 
cuenta las leyes relacionadas con la 
participación de las personas en el 
trabajo de la comunidad, las leyes que 
hacen énfasis en el protagonismo de la 
gente para desarrollar y fortalecer el 
bienestar colectivo y las leyes dirigidas 
a consolidar el poder popular. Estos 
documentos están constituidos por 
la Ley Orgánica del Poder Popular 
(LOPP), Ley Orgánica de las Comunas 
(LOC), Ley Orgánica del Sistema 
Económico Comunal (LOSEC), Ley 
Orgánica de los Consejo Comunales 
(LOCC) y Ley Orgánica del Poder 
Ciudadano (LOPC) (cuadro 2).

Ámbito de 
aplicación

Artículo 7. 
...Todas las 
personas y los  
órganos que  
ejercen el Po- 
der Público 
están sujetos 
a esta consti-
tución. 

Artículo 2. 
Se aplica a la socie-
dad y en particular 
a las personas natu-
rales y jurídicas, ins-
tituciones y centros 
educativos oficiales 
dependientes…, en  
lo relativo a la ma-
teria y competencia 
educativa.

Artículo 2. 
Regirá para los  
niveles y modali-
dades del sistema 
educativo, excep-
to para el nivel de  
educación supe-
rior…

Artículo 3. Se aplicará a 
quienes ejerzan la pro- 
fesión docente en fun- 
ciones de enseñanza, 
orientación, planifica-
ción, investigación, 
experimentación, eva-
luación, dirección, su- 
pervisión y administra-
ción, en el campo edu-
cativo, con excepción 
del nivel de educación 
superior.

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Cuadro 2. Instrumentos legales específicos

Instrumento LOC LOPP LOSEC

Gaceta 6.011 6.011 6.011

Año 21/12/2010 21/12/2010 21/12/2010

Objeto de la 
Ley

Artículo 1.
Desarrollar y fortalecer 
el Poder Popular, esta- 
bleciendo las normas  
que regulan la consti-
tución, conformación, 
organización y funcio-
namiento de la Comuna, 
como entidad local don- 
de los ciudadanos y  
ciudadanas en el ejer- 
cicio del Poder Popu- 
lar, ejercen el pleno  
derecho de la sobera-
nía y desarrollan la par-
ticipación protagónica 
mediante formas de 
autogobierno para la 
edificación del estado 
comunal…

Artículo 1.
Desarrollar y consolidar el 
Poder Popular, generando 
condiciones objetivas a  
través de los diversos me-
dios de participación y  
organización…, para que  
los ciudadanos y ciuda- 
danas ejerzan el pleno  
derecho a la soberanía, la  
democracia participativa, 
protagónica y correspon-
sable, así como a la 
constitución de formas de  
autogobierno comunita-
rias y comunales, para el  
ejercicio directo del poder.

Artículo 1.
Desarrollar y fortalecer el  
Poder Popular, estable- 
ciendo las normas, prin-
cipios, y procedimientos 
para la creación, funcio-
namiento y desarrollo del  
Sistema Económico Co-
munal, integrado por  
organizaciones sociopro-
ductivas bajo régimen de  
propiedad social comu-
nal, impulsadas por las ins- 
tancias del …

Ámbito de 
aplicación

Artículo 3.
Están sujetas a la apli-
cación de esta Ley, las 
organizaciones comuni-
tarias, las comunidades 
organizadas y todas las 
instancias del Poder 
Popular debidamente 
constituidas, así como 
las personas naturales y  
jurídicas, tanto de dere- 
cho público como pri-
vado, que se relacionen 
con las comunas.

Artículo 6. 
Las disposiciones de la  
presente Ley son aplica-
bles a todas las organi-
zaciones, expresiones y  
ámbitos del Poder Po-
pular, ejercidas directa o  
indirectamente por las  
personas, las comunida-
des, los sectores socia-
les, la sociedad en gene-
ral y las situaciones que  
afecten el interés colec- 
tivo, acatando el prin-
cipio de legalidad en la 
formación, ejecución y  
control de la gestión pú-
blica.

Artículo 3. 
Aplicables a las comuni-
dades organizadas, conse-
jos comunales, comunas y  
todas las instancias y 
expresiones del Poder 
Popular, en especial a  
las organizaciones socio- 
productivas que se cons-
tituyan dentro del Sistema 
Económico Comunal; y  
de igual manera, a los 
órganos y entes del 
Poder Público y las orga-
nizaciones del sector pri-
vado, en sus relaciones 
con las instancias del 
Poder Popular.

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Cuadro 2. Instrumentos legales específicos (continuación)

Instrumento LOCC LOPC

Gaceta 39335 37310

Año 28/12/2009 25/10/2001

Objeto de la 
Ley

Artículo 1. 
Regular la constitución, conformación, 
organización y funcionamiento de los 
consejos comunales como una instancia 
de participación para el ejercicio directo 
de la soberanía popular y su relación con 
los órganos y entes del Poder Público 
para la formulación, ejecución, control y 
evaluación de las políticas públicas, así 
como los planes y proyectos vinculados 
al desarrollo comunitario.

Artículo 1. 
El Poder Ciudadano forma parte del 
Poder Público Nacional y se ejerce 
por el Consejo Moral Republicano, 
el cual es su órgano de expresión, 
integrado por el Defensor o Defen-
sora del Pueblo, el Fiscal o la Fiscal  
General de la República y el Con-
tralor o Contralora General de la 
República.

Ámbito de 
aplicación

Artículo 1.
… los consejos comunales como una ins-
tancia de participación … y su relación con  
los órganos y entes del Poder Público …

Artículo 2. 
Son órganos del Poder Ciudadano la 
Defensoría del Pueblo, el Ministerio 
Público y la Contraloría General de la  
República; uno o una de sus titulares 
será designado o designada por el 
Consejo Moral Republicano…

Fuente: Elaboración propia (2020)

La obtención de la información 
requerida se llevó a cabo a través de la 
indagación exhaustiva y sistemática de 
los instrumentos legales, emprendiendo 
un análisis de contenido de las fuentes 
consultadas.

Resultados y discusión 
La Orientación en Venezuela tiene 

sustento legal en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela 
en el artículo 102 al expresar “la edu- 
cación persigue desarrollar el poten-
cial creativo de cada ser humano y el 
pleno ejercicio de su personalidad” 
(Asamblea Nacional, 2009:27) lo cual 
es ratificado en la Ley Orgánica de 
Educación en los artículos 3, 6 y 14, en 

el Reglamento de la Ley Orgánica de 
Educación en el artículo 6, los cuales 
contemplan la formación integral del 
ciudadano, y, así mismo, en el artículo 
15 de la Ley Orgánica de Educación 
que señala en el numeral 1 como fin  
de la educación “desarrollar el poten-
cial creativo y el ejercicio pleno de 
la personalidad y la ciudadanía” 
(Asamblea Nacional, 2009:8).

Esto resalta el proceso educativo 
como una actividad que va más allá 
de la transmisión de conocimiento, ya 
que implica el desarrollo de la persona 
en la dimensión del ser y del convivir, 
por lo que justifica la pertinencia de la 
disciplina de la Orientación por ser un 
campo que busca el desarrollo integral 
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del hombre e implica el desarrollo del  
área personal y social, siendo el Licen- 
ciado en Educación, mención Orien-
tación, un especialista en el desarrollo 
“autónomo de las persona, grupos, 
comunidades y organizaciones dentro 
de un contexto histórico - social parti-
cular” (Facultad de Humanidades y 
Educción de la Universidad del Zulia, 
2011:3) y del potencial de las mismas, 
el orientador es un profesional de la 
educación responsable de contribuir 
al logro de este fin. Este aspecto se 
fortalece cuando el Estado venezolano, 
en el artículo 3 de la Constitución 
Nacional, asigna a la educación la 
responsabilidad de…

la defensa y el desarrollo de la persona 
y el respeto a su dignidad, el ejercicio 
democrático de la voluntad popular, 
la construcción de una sociedad justa 
y amante de la paz, la promoción de 
la prosperidad y bienestar del pueblo 
y la garantía del cumplimiento de 
los principios, derechos y deberes… 
(Asamblea Nacional, 2009:3)

Generalmente, al hacer referencia 
a educación se suele pensar que la 
labor del orientador está centrada en  
el contexto educativo; es decir, en espa- 
cios relacionados directamente con 
instituciones educativas. Así, se habla 
de una educación sistemática o formal; 
sin embargo, el artículo 103 de la 
Constitución, en el artículo 3 y 14 de 
la Ley Orgánica de Educación y en el 
artículo 4 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de Educación le asignan a la 

educación un carácter permanente, por 
tanto, no se puede circunscribir a etapas 
evolutivas que, por su naturaleza, 
tienden a ser formadas en el sistema 
educativo regular, sino que trasciende 
la escuela e incluso la universidad.

Esto lleva a considerar otros espacios 
desde los cuales se pueda generar dicha 
acción educativa de manera integral, 
lo que representa una educación no 
sistemática o no formal. Este aspecto 
se observa cristalizado en el artículo 
38 de la Ley Orgánica de Educación, 
el cual hace referencia a la formación 
permanente, definida como un proceso 
integral y continuo cuyo fin es mejorar 
el conocimiento y el desempeño de 
los responsables directos del proceso 
educativo, es decir, los docentes, pero  
también de la familia (artículo 17 
de la Ley Orgánica de Educación) y 
las organizaciones comunitarias del 
poder popular, (artículo 15 de la Ley 
Orgánica de Educación). Ambos, fami-
lia y organizaciones comunitarias, son  
estructuras visibles de la sociedad que  
se encuentran concretadas en un espacio 
geográfico denominado comunidad. 

Por tanto, para poder educar al 
nuevo ciudadano, según los artículos 
señalados, es importante que los 
corresponsables de la educación sean  
formados para asumir con responsa-
bilidad y conciencia su rol de co-forma-
dor, al mismo tiempo que evidencia la 
educación como necesidad permanente 
a lo largo de toda la vida. 

En la misma dirección, la Ley 
Orgánica de Educación, en el artículo 
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15, numeral 2, establece como fin el  
desarrollo de una nueva cultura polí-
tica, destacando el fortalecimiento del  
poder popular y en el numeral 9, 
contempla “elevar la conciencia para  
alcanzar la suprema felicidad” (Asam-
blea Nacional, 2009:8). Todos estos 
aspectos llevan a la formación en el 
continuo humano; es decir, en todas 
las etapas de la vida, por tanto, implica 
la asunción de otros contextos en los  
cuales se lleven a cabo acciones, planes  
y programas educativos que contri-
buyan al logro de tales fines.

En las leyes básicas se utiliza de 
forma explícita el término comunidad, 
en el artículo 6 del Reglamento de 
la Ley Orgánica de Educación y se 
expone la elaboración de programas 
abiertos de aprendizaje para contribuir 
al desarrollo integral del individuo y de 
la comunidad; por tanto, expresa como 
objeto de la educación el desarrollo 
integral de la comunidad.

Todos estos aspectos señalados 
evidencian una acción educativa que 
implica desarrollar las potencialidades 
de cada persona y, al mismo tiempo, 
formar al ciudadano para ejercer la 
ciudadanía, reafirmar la condición 
social del ser humano y la conciencia 
de comunidad, para apropiarse de su  
protagonismo en el proceso de trans-
formación social.

Se debe señalar que el Sistema Edu-
cativo Venezolano, como lo contempla 
la Ley Orgánica de Educación en el 
artículo 25, se encuentra estructurado 
en subsistemas, niveles y modalidades. 
Los dos primeros, por su concepción, 

representan el sistema formal; en 
cuanto a las modalidades el artículo 29 
de dicha ley la define como:

Variantes educativas para la atención  
de las personas que por sus caracte-
rísticas y condiciones específicas de  
su desarrollo integral, cultural, étni-
co, lingüístico y otras requieren 
adaptaciones curriculares de forma 
permanente o temporal con el fin 
de responder a las exigencias de 
los diferentes niveles educativos… 
(Asamblea Nacional, 2009:13)

Este artículo señala diversas moda-
lidades como son:

... la educación especial, la educación 
de jóvenes, la educación de adultos la 
educación en fronteras, la educación 
rural, la educación para las artes, 
la educación militar, la educación 
intercultural y la educación inter-
cultural bilingüe, y otras que sean 
determinadas por reglamento o por 
ley... (Asamblea Nacional, 2009:13)

El reglamento de la Ley Orgánica 
de Educación en el artículo 30 señala 
nuevamente la modalidad de educación 
especial, el  artículo 37, ratifica la 
modalidad de la educación estética y 
de la formación para las artes, en el 
artículo 39, nuevamente se contempla 
la modalidad de educación de adultos 
y por último, en el artículo 48, se 
establece la modalidad de la educación 
extraescolar. Por consiguiente, queda 
manifiesto que las modalidades forman 
parte del sistema educativo venezolano. 
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Esta última modalidad, como lo 
señala el mismo artículo del Reglamento 
de la Ley Orgánica de Educación, 
busca elevar el nivel cultural, artístico 
y moral de la población y persigue el 
perfeccionamiento de la capacidad 
para el trabajo. Igualmente considera 
el uso adecuado de los medios para la 
utilización del tiempo libre, por tanto, 
este artículo permite al orientador 
el desarrollo de planes y programas 
dirigidos al desarrollo personal a través 
de la promoción de valores, el área 
vocacional y el área recreativa. Dichos 
planes y programas deben ser, según el 
artículo 51 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de Educación, difundidos en 
la comunidad a la cual van dirigidos. 
Todo esto revela la comunidad como 
espacio de acción del Orientador, 
contexto propicio para la formación 
permanente, en el cual confluyen las 
diversas etapas de la vida.

De igual manera, el artículo 48 
del Reglamento de la Ley Orgánica de 
Educación, le asigna a esta modalidad 
la responsabilidad de promover la 
educación ciudadana, busca reforzar 
los valores de la comunidad, promueve 
las habilidades sociales, la potenciación 
de los recursos de la comunidad en 
pro de su desarrollo autónomo, por 
tanto, el orientador se convierte en un 
catalizador de la acción colectiva de 
la comunidad para su organización 
y participación en función del bien 
común en pro de la calidad de vida, 
como lo establece el artículo 38 de la 
Ley Orgánica de Educación.

También se debe destacar en 
estos instrumentos legales, el carácter 
obligatorio de la orientación como 
servicio en los diferentes niveles y 
modalidades del sistema educativo 
venezolano, y es el Estado Venezolano 
el garante de que esto así se ejecute. 
Igualmente se debe señalar que 
el artículo 6 de la LOE, señala la 
obligatoriedad de la inclusión de la 
comunicación en el sistema educativo, 
proceso humano básico el cual es 
abordado por el Orientador, por tanto, 
es pieza fundamental para potenciar el 
proceso de la comunicación.

Asimismo, el artículo 79 del 
reglamento de la Ley Orgánica de 
Educación señala que el Ministerio de 
Educación debe regular los servicios 
educativos, nombrando en el numeral 1, 
entre ellos, los servicios de orientación. 
Aunque este artículo limita la atención 
de los servicios a los estudiantes, se 
puede afirmar que el radio de acción de 
estos se ve ampliado al considerar con 
igual importancia la atención de los 
corresponsables del proceso educativo, 
como es la comunidad con el fin de 
lograr, según el artículo 39 de la Ley 
Orgánica de Educación:

la formación integral como ser so- 
cial, para la construcción de la nueva 
ciudadanía, promover los valores  
fundamentales consagrados en la  
Constitución de la República y desa- 
rrollar potencialidades y aptitudes 
para aprender, propicia la recons- 
trucción e innovación del conoci- 
miento, de los saberes y de la  
experiencia, fomenta la actualiza-
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ción, el mejoramiento, el desarrollo 
personal y profesional de los 
ciudadanos y las ciudadanas, forta-
lece las familias y propicia la 
participación de las comunidades 
organizadas en la planificación y 
ejecución de programas sociales 
para el desarrollo local (Asamblea 
Nacional, 2009:16).

Para alcanzar los fines de la edu-
cación establecidos por el Estado vene- 
zolano, el Orientador debe imple-
mentar planes y programas abiertos de  
aprendizaje y de otros recursos desti-
nados a contribuir al desarrollo integral 
del individuo y de la comunidad, los  
cuales se elaborarán y aplicarán confor-
me a las regulaciones del ordenamiento 
jurídico en materia educativa (artículo 
6 del Reglamento de la Ley Orgánica 
de Educación).

Ante esto, el Estado venezolano es  
el responsable de garantizar los medios  
y recursos para promover la educación 
como proceso creador de la ciudadanía, 
pero igualmente la Constitución Na-
cional, en el artículo 102, involucra en 
este proceso a la familia y la sociedad 
al compartir con ellos dicha obligación. 
En este sentido, en el artículo 274 de 
forma específica, designa a los órganos 
que ejercen el Poder Ciudadano la 
responsabilidad de velar por ello, 
representado por el Consejo Moral 
Republicano. 

Considerando este aspecto, se toma  
en cuenta la Ley Orgánica del Poder  
Ciudadano, documento que asigna como  

tarea al Consejo Moral Republicano, en 
el artículo 9, numeral 4, de promover 
la educación como proceso creador de 
la ciudadanía, así como las actividades 
pedagógicas pertinentes. Esto lo puede  
llevar a cabo por sí mismo o en coor- 
dinación con el Ministerio de Edu- 
cación, Cultura y Deportes deno-
minación utilizada en la ley en su 
artículo 54, hoy Ministerio del Poder 
Popular para la Educación. Igualmente, 
puede coordinarse con las academias 
nacionales, universidades y demás ins- 
tituciones públicas y privadas vin-
culadas con la educación y la cultura.

En el artículo 55 de la misma 
ley, se ratifica la responsabilidad del 
Ministerio de Educación y de las 
instituciones educacionales en la labor 
educativa que, en coordinación con el 
Consejo Moral Republicano, deben 
elaborar planes, propuestas o proyectos 
educativo y pedagógico orientados a 
divulgar y afirmar los valores, virtudes 
y derechos ciudadanos, implementando 
para ello seminarios, talleres, confe-
rencias y demás actividades que se 
consideren pertinentes, así como pro-
mover la participación colectiva y 
gratuita de la comunidad. 

En la misma dirección, la Ley 
Orgánica del Poder Popular, en el 
artículo 4, señala que el pueblo, en  
ejercicio de su soberanía, tiene por 
finalidad garantizar la vida y el bie-
nestar social mediante la creación de 
mecanismos para su desarrollo social 
y espiritual, procurando la igualdad 
de condiciones para que todos y todas 
desarrollen su personalidad, dirijan su 
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destino, disfruten los derechos humanos 
y alcancen la suprema felicidad para su 
desarrollo social.

Esto lleva a que las organizaciones 
comunitarias busquen apoyo, acom- 
pañamiento del profesional correspon-
diente, siendo en este caso el Licenciado 
en Educación, mención Orientación, 
quien cumple roles, funciones y tareas 
reconocidas por el estado venezolano 
para el desarrollo de esta labor; es 
decir, la formación del ciudadano con 
pleno ejercicio de su personalidad, el 
fortalecimiento de la organización de 
la comunidad y la participación activa; 
la valoración ética del trabajo y la 
corresponsabilidad de los procesos de 
transformación social de su comunidad.

Este lineamiento se evidencia en 
cada una de las leyes vinculadas con 
el Poder Popular. En la Ley Orgánica 
de los Consejos Comunales, en el 
artículo 25, se designa al colectivo 
de coordinación comunitaria en el 
numeral 10, la función de “promover la 
formación y capacitación comunitaria” 
(Asamblea Nacional, 2009:25). En el 
caso de la Ley de Comunas, se otorga 
a la comuna el poder para que se 
promuevan mecanismos de formación 
e información en las comunidades, 
lo cual se encuentra contemplado en 
su artículo 7, numeral 6, incluso la 
Ley Orgánica del Sistema económico 
comunal, aunque, como su propio 
nombre indica, está vinculado con la 
parte económica, manifiesta como 
finalidad de la ley en el artículo 4 
numeral 9, promover la formación 
integral de las organizaciones socio 

productivas. Asimismo, en el artículo 8 
numeral 9 se señala como competencia 
del órgano coordinador el diseño 
de programas para la formación y 
capacitación de los integrantes o 
aspirantes a integrar las organizaciones 
socioproductivas, vinculado con los 
entes con competencia en materia 
educativa y tecnológica.

Nuevamente, se contempla la 
acción del orientador como experto en 
el desarrollo humano, con dominio de 
herramientas pedagógicas que permite 
el proceso educativo en espacios no 
formales para generar experiencias en 
el área personal-social, desde la cual se 
equilibra el ser individual y el ser social 
y donde la persona se realiza en los 
otros y se hace responsable de lo que 
ocurre en la sociedad. El orientador 
está llamado a acentuar la capacidad 
dialógica de la persona con el contexto 
desde su configuración social dirigida 
al autodesarrollo de las personas, las 
comunidades y sus organizaciones, a  
través de proyectos de carácter educa-
tivo en la comunidad. El orientador es 
considerado un mediador, facilitador, 
catalizador, investigador, promotor 
de los intereses de los actores de la 
comunidad y de su capacidad colectiva.

Por último, no se puede olvidar 
a la escuela, en este caso concebida 
como un recurso en la comunidad, la 
cual abre sus puertas para el quehacer 
comunitario, la formación integral, 
la organización comunal, entre otras.  
En ella, se pueden desarrollar pro-
gramas permanentes de formación 
sociopolítica y técnico-productiva para 
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el fortalecimiento del Poder Popular, 
entre otros espacios; lo que a su vez 
permitiría la interacción tríadica de la 
escuela, familia y comunidad.

Conclusiones
El proceso educativo se extiende 

a lo largo de toda la vida, arranca en  
el hogar, antecede y excede a la insti-
tución escolar, abarcando un amplio 
conjunto de instituciones, modalidades, 
relaciones y prácticas. Esto deriva en 
pensar que la educación, como ya se 
planteó, muestra escenarios educativos 
diferentes al sistema formal. En 
Venezuela, comprende desde el nivel 
inicial hasta la educación superior, 
contemplando igualmente la educación 
no formal, destinada, según la UNESCO 
(2011), a impartir habilidades básicas 
para la vida, destrezas ocupacionales 
u orientaciones dirigidas al desarrollo 
personal, social y cultural. 

Como se aprecia, la educación no 
formal, extraescolar o informal, son 
claves en la acción del Orientador en  
las comunidades y ello conlleva a 
repensar la labor de este profesional, 
así como las instancias desde donde 
se generará dicho trabajo. Por tanto, 
se puede observar a este profesional 
desarrollando diversas actividades 
como talleres en la comunidad, parti-
cipando en actividades promovidas 
por la sociedad civil, por la misma 
comunidad.

Para este profesional, el presente 
es un momento propicio de la historia 
venezolana que le reclama la generación 

de aportes teóricos al campo de acción 
de la orientación en las comunidades 
y dar respuesta, como lo establece el  
MPPE (2009), a los problemas rela-
cionados con la participación de la 
escuela en los asuntos comunitarios. 
Dicha acción, sustentada además, en 
las políticas de estado emanadas por el 
órgano respectivo y concretadas en las 
leyes venezolanas, señalan como parte 
de la labor del educador y, por tanto, del 
orientador, la formación permanente 
de los responsables directos en la 
formación integral del discente, pero 
también de los corresponsables, entre 
ellos la comunidad. Declarado de 
forma explícita en el artículo 6 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de 
Educación al señalar como finalidad de 
la educación la formación integral de la 
comunidad. 

Esto denota la expansión del campo 
de la orientación, ocupándose del hom-
bre, como ser individual en interacción 
con otros, y de su organización social; 
es decir, del colectivo y de toda la 
sociedad para promover su bienestar. 
Ante esto, Carlson (1975) citado por 
Moreno y González (2008) afirman 
que la profesión del orientador se va a 
encontrar implicada en la humanización 
del medio en el que la gente vive y en el 
compromiso de convertir ese ambiente 
en un lugar donde la gente se sienta a 
gusto deseando estar.
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Resumen
La universidad se ha visto afectada en estas últimas décadas por la aparición de 
un personaje que actúa a la sombra, llamado escritor fantasma o negro, sujeto 
activo que participa en la realización de trabajos finales de grado, cuya autoría 
es suya, y no del estudiante. Esta investigación tuvo como propósito interpretar 
las percepciones de algunos escritores fantasmas acerca de su participación en el 
fraude académico en la realización de tesis de grado y postgrado en la universidad, 
como sujeto participante en una forma de plagio consentido, que va in crescendo 
a una velocidad vertiginosa. Para Montesinos (2013), este fraude conforma una 
forma del plagio, pues para que se cometa no es necesario que la conducta sea 
contraria al consentimiento del autor plagiado. El enfoque fue cualitativo con 
aplicación del método hermenéutico. Se utilizó el análisis comparativo de algunos 
reglamentos disciplinarios y de las entrevistas. Cinco informantes clave, de 
distintas nacionalidades latinoamericanas, participaron aportando información 
según su experiencia y percepción subjetiva de la realidad. Los resultados muestran 
opiniones coincidentes en las causas por las cuales los estudiantes y profesionales 
acuden a ellos, en sus motivaciones, en la consideración acerca del responsable en 
quien recae el fraude académico, y acerca de su valoración positiva y negativa de su 
actividad. Por último, se presentan algunas recomendaciones para las instituciones 
universitarias con base en las informaciones aportadas por los participantes y la 
investigadora.

Palabras clave: Escritor fantasma; plagio; fraude académico.
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Introducción
El plagio o robo de las ideas de 

un autor reconocido en el mundo de 
la investigación, es una práctica muy 
perniciosa, analógicamente parecida 
a la de la apropiación indebida no de 
una cosa tangible, sino de un elemento 
intangible: las ideas de un autor, el 
cual presenta dos manifestaciones: la 
primera, ocurre sin su consentimiento; 
la segunda, se definiría como plagio 
con consentimiento del autor (plagio 

consentido), mediante el cual el autor 
del trabajo de grado vende su producto 
académico al estudiante, profesor o 
catedrático, y recibe a cambio una 
compensación monetaria. Puede ser en 
forma total, cuando el escritor fantasma 
elabora íntegramente el contenido de 
la tesis de grado, el trabajo de ascenso 
o el artículo académico, o puede ser 
en forma parcial, cuando el sujeto 
activo del fraude presenta un trabajo 
mal hecho para que su contenido sea 

The ghostwriter. Participation in academic fraud of 
degree theses in universities

Abstract
The university has been affected in recent decades by the appearance of a character 
who acts in the shadows, called a ghost writer or black, an active subject who 
participates in fraud in the completion of final degree projects, whose authorship 
is his. and not the student. The purpose of this research was to interpret the 
perceptions of some ghostwriters about their participation in academic fraud in 
the completion of undergraduate and postgraduate thesis at the university, as a 
subject participating in a form of consensual plagiarism, which is increasing at a 
speed dizzying. For Montesinos (2013), this fraud constitutes a form of plagiarism, 
because for it to be committed it is not necessary that the conduct be contrary to 
the consent of the plagiarized author. To achieve this purpose, a study was carried 
out from a qualitative approach with application of the hermeneutical method. The 
techniques used were the comparative analysis of some disciplinary regulations 
and the interview. Five key informants, of different Latin American nationalities, 
participated by providing information according to their experience and subjective 
and particular perception of reality. The results show coinciding opinions on the 
causes for which students and professionals come to them, on their motivations, 
on the consideration of the person responsible the academic fraud, and on their 
positive and negative assessment of their activity. Finally, some recommendations 
for university institutions are presented based on the information provided by the 
informants and the researcher.

Keywords: Ghostwriter; plagiarism; academic fraud.
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corregido, modificado y aumentado en 
calidad por el escritor fantasma. 

Hoy en día, han aparecido en el  
horizonte académico empresas fabrica-
doras de tesis de grado, que se publicitan 
descaradamente por internet y demás 
medios de comunicación, escudándose 
legalmente como empresas comerciales 
o de servicios.

El escritor fantasma o negro, para 
efectos de esta investigación, es aquella 
persona con facilidad para procesar y 
redactar textos escritos, cuya ocupación 
principal o secundaria es elaborar tra-
bajos de grado para ser presentados 
por los estudiantes o profesionales 
como propios en el pre y post grado 
universitario y en la vida académica en 
general.

Si bien en algunos países no está 
sujeto a sanciones penales, pero si 
disciplinarias, por cuanto este personaje 
daña el ethos académico de la misma, 
aunque su producción sea auténtica y 
original, puesto que quien se la compra 
va a figurar como el autor del trabajo 
académico, engañando y defraudando 
a la institución, a sus compañeros, 
familiares, amigos y público en general.

Por ello, el propósito de esta 
investigación consistió en interpretar 
las percepciones de algunos escritores 
fantasmas acerca de su participación en 
el fraude académico en la realización 
de tesis de grado y postgrado en la 
universidad.

Fundamentación teórica

Sobre el fraude académico
El fraude académico, relacionado 

con la definición anterior, se entendería 
como una o serie de acciones aparen-
temente legales, pero violatorias de la 
ética profesional practicadas por los 
sujetos integrantes de la comunidad 
universitaria, en especial para este 
estudio, los estudiantes, que se ejecuta 
en muchas ocasiones, sin que acarree 
algún tipo de sanción para ellos. Ocurre, 
según Muhney et. al. (2008), citados 
por Díaz, González y Carmona (2010:1) 
cuando “un individuo intenta asignar, 
para su ventaja, el conocimiento, ideas 
o descubrimientos de alguien más”. 
Al respecto, el Defensor Universitario. 
Universidad de Alcalá (2018:4), produjo 
un informe en el que describe estas 
conductas:

Las acciones deshonestas… consisten 
en su mayor parte en copiar de 
diferentes páginas web fragmentos 
de textos y plasmarlos en el trabajo 
sin citar, falsear la bibliografía, 
copiar partes de trabajos entregados 
en años anteriores y presentarlas 
como partes de un trabajo nuevo, 
facilitar a un estudiante un trabajo 
de años anteriores para que lo 
presente como nuevo y copiar total o 
parcialmente de fuentes impresas… 
componer un trabajo a partir de 
partes copiadas de páginas web, 
entregar un trabajo presentado por 
otro estudiante en años anteriores, 
entregar un trabajo presentado en 
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otra asignatura o realizar un trabajo 
para su presentación por otro alumno. 
Como actuaciones deshonestas 
menos frecuentes pueden citarse el 
parafrasear textos sin citar fuentes; 
falsear los datos y resultados pre-
sentados en el trabajo, descargar de  
Internet un trabajo completo y 
presentarlo como propio o comprar o 
vender trabajos académicos.

Ahora bien, a efectos de esta 
investigación interesa lo relacionado 
con la compra-venta de trabajos 
académicos, con énfasis en torno a 
la figura del personaje que actúa a 
la sombra, vendiendo su producción 
intelectual como una mercancía más. 
Este es el escritor fantasma o negro, 
de larga tradición en la literatura y en 
el mundo académico.

Este individuo participa vendiendo, 
directamente o a través de un tercero, 
(quien generalmente, es el patrono 
del escritor fantasma, puesto que éste 
trabaja bajo su subordinación) al otro 
sujeto: el estudiante, quien encarga 
y paga por la elaboración de las 
tesis o trabajo final de grado. Según 
Montesinos (2013:715):

Esto es una forma de plagio, pues…  
para que se cometa plagio no es nece-
sario que la conducta sea contraria al 
consentimiento del autor plagiado. 
Por otro lado, la elaboración de una 
memoria o tesis es un requisito con 
el que debe cumplir el alumno para 
acreditar que posee determinadas 
competencias que lo capacitan para 

obtener el título de que se trate. 
Así pues, pagar a un tercero por 
la confección de una tesis es tanto 
como pagarle a alguien para que nos 
suplante al rendir un examen. 

Este asunto evidentemente polé-
mico, se sustenta, en su contenido 
moral. Veamos, ¿tiene o no derecho la 
persona a vender voluntariamente su 
propiedad intelectual, o mejor dicho,  
su derecho de autoría, en forma 
consciente y deliberada a otro? ¿Puede 
considerarse delito, falta o transgresión 
a la norma esta acción? Luego, ¿puede 
comprar cualquier persona una pro-
piedad o un derecho intelectual?

Con respecto a este asunto tan 
polémico, pero referido a otros ámbitos, 
se han sabido casos de empresas que 
compran los derechos sobre un fármaco, 
el cual no se vende al público, porque 
competiría con otro elaborado por la 
empresa compradora. Obviamente, que  
cualquier producto intelectual puede 
ser vendido, y así se hace en la actua-
lidad, sin que se observe ningún tipo de 
sanción al respecto. 

Sobre el escritor fantasma y 
su participación en el fraude 
académico 

En la historia de la humanidad, 
muchas producciones literarias o cien-
tíficas no han sido creadas por quienes 
figuran como sus autores intelectuales, 
porque es una práctica común la compra  
o venta del conocimiento. Ahora bien, 
la producción intelectual en el mundo 
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académico es mucho más sensible a la 
crítica; por cuanto, en el caso de los 
trabajos finales de grado universitarios, 
que se constituyen en requisitos nece-
sarios y obligatorios para optar a un 
título, se presume como un indicador 
de las competencias reunidas por el 
futuro profesional: ser un investigador 
en su campo respectivo.

Algunos autores plantean que en 
el caso del escritor fantasma opera la 
conducta fraudulenta, así el plagio 
académico sea consentido, pues es un 
comportamiento inmoral desplegado 
tanto por el escritor fantasma, como por 
su cliente. El engaño no ocurre entre 
ellos, porque lo hacen conscientemente; 
es un engaño contra terceros: personas 
naturales o jurídicas; esto es, a la 
universidad y al público en general. 
Al respecto, Montesinos (2013:716) 
expresa que “sigue siendo inmoral 
porque constituye un engaño contra 
terceros y atenta contra el interés 
público en conocer al verdadero autor 
de una obra”.

Por otra parte, hay quienes piensan 
que, si bien es cierto que la escritura 
fantasma académica involucra la venta  
de una producción intelectual, no se 
puede comparar con el plagio, puesto 
que no es un “copia y pega” de textos, 
sino más bien, es un procesamiento de 
ideas, una búsqueda de información 
expresada en forma original y nove-
dosa, ex novo, al punto que son inde-
tectables por los paquetes de software 
antiplagio usados en las universidades. 
Al respecto, indica Abril (2019:1) que  
las tesis se presentan “con las corres-

pondientes normas y citaciones, por 
lo que es difícil que alguno incurra en 
plagio (y eso es lo ilegal) y el próximo 
a graduarse, debe leer y releer el 
proyecto hasta aprendérselo casi de 
memoria”. 

Causas
Los motivos que tiene el estudiante 

universitario para desplegar conductas 
fraudulentas pueden ser de una variada 
índole, entre las cuales se pueden men-
cionar, entre otras, las siguientes:
a) Deficiente formación en investi-

gación en el pregrado y/o postgrado 
que no proporciona las competencias 
deseables para realizar por sí solo, 
con la asistencia de su tutor, una tesis 
de grado. Cabe aquí preguntarse: 
¿Están preparando las universidades 
a ese futuro profesional como 
investigador, o simplemente lo están 
abrumando con la presentación de  
muchos trabajos académicos, en los 
que éste, sin formación investigativa 
opta por copiar y pegar todo o partes 
de los textos, sin hacer un adecuado 
procesamiento de los mismos, o en 
el peor de los casos, comprar un 
trabajo? No se pretende exculpar 
estas conductas, pero si es necesario 
hacer una reflexión en este sentido, 
tanto para el nivel de pre o postgrado 
universitario.
En un artículo anterior, se reflexiona 

sobre la necesidad de formación para 
la investigación en las universidades 
(García, 2019:3), las cuales se traen a 
colación:
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Si queremos formar estudiantes y  
profesionales investigadores, tal ini-
ciativa debe partir de las aulas, donde 
la investigación sea considerada un 
eje transversal que atraviese todo el 
currículo; para ello se debe contar con 
un cuerpo docente que sepa investigar 
y enseñe a hacerlo a sus estudiantes. 
No debe centrarse este aspecto sólo 
en la elaboración de un trabajo acorde 
a los formalismos investigativos exi-
gidos en la asignatura Metodología 
de la Investigación o en la tesis final 
de grado, porque esto repercute nega-
tivamente a posteriori en los estudios 
de postgrado. 

b) Una actitud valorativa anti-ética. El 
trabajo final de grado es un requisito 
indispensable para graduarse como 
profesional en pre y posgrado, y el 
fraude, ligado a la generalización 
de una cultura de la corrupción 
manifestada como una anti-ética en 
lo académico, evidencia el problema 
que enfrentan las sociedades ac-
tuales. El estudiante inmerso en esa  
onda cultural, que no tiene la 
disposición ni la capacidad para 
realizarlo, recurre al fraude acadé- 
mico para cumplir con este requi-
sito, bajo la creencia de que el fin 
justifica los medios, el fin último es 
graduarse, obtener el tan ansiado 
título, sin importar el mecanismo 
empleado para ello.
Y el escritor fantasma, otro sujeto 

interviniente, por sí mismo, cuando 
se relaciona directamente con el estu-

diante, ya sea por referencias de otras 
personas, o por avisos publicados en  
los medios o redes sociales, o por inter- 
puesta persona, patrono del escritor 
fantasma, que en la mayoría de los  
casos ni siquiera conoce, por aquello  
de la discrecionalidad. Esta última  
modalidad ha generado una multi-
plicidad de empresas, que han creado un 
mercado negro de proporciones asom-
brosas no valorados en su justa medida 
por las autoridades universitarias, 
puesto que se hace muy difícil aplicar 
sanciones, porque o no existen en los 
reglamentos disciplinarios, o poseen 
muchas debilidades jurídicas.
c) La existencia de limitantes perso-

nales o profesionales, es otro de  
los motivos por los cuales el estu-
diante universitario acude al escri- 
tor fantasma, entre ellos, el ser 
consciente de que no posee las 
competencias necesarias para desa-
rrollar un trabajo investigativo de 
esa índole. Al respecto, expresa 
Abril (2019:1): 

Es una solución a su escaso o nulo 
conocimiento, a la dificultad de 
plasmar lo aprendido en el transcurso 
académico o al limitado tiempo que 
no les permite escribir correctamente 
al menos un corto párrafo. Cabe 
agregar que no a todos se les facilita 
la redacción, la investigación, el 
seguimiento de las diferentes normas 
y muchos le temen a ser corregidos 
reiteradamente, todo con el fin de 
que el producto final quede cuasi 
perfecto.
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d) Otro elemento a tomar en cuenta, 
serían situaciones personales, fami-
liares o laborales que le impiden 
tener tiempo para dedicarse al 
trabajo investigativo requerido. Al  
respecto, en una investigación rea- 
lizada por Díaz, González y 
Carmona (2010:91) señalan:

Los principales motivos que los 
llevan a cometer fraude están ínti-
mamente relacionados con problemas 
familiares y personales como la falta 
de tiempo por los quehaceres en la 
casa, falta de interés por la asignatura, 
dedicar el tiempo a actividades 
recreativas. Un aspecto importante 
que pudimos destacar es que en las 
familias de un grupo reducido de 
estudiantes le dan poca importancia 
al hecho de que ellos cometan 
acciones fraudulentas, sin tener en 
cuenta el grave inconveniente que 
esto puede traer para su formación y 
desempeño en un futuro. 

De esta cita se desprende que la 
conducta académica anti-ética se ha 
arraigado en la cultura; de allí, cuando 
se producen estas acciones fraudulentas 
no sean mal vistas ni por el estudiante 
mismo ni por su entorno familiar y 
social.

Generalmente, el escritor fantasma 
participa en esta defraudación por 
motivos económicos o afectivos. El 
dinero es una de las razones más 
poderosas por las cuales se acepta 
este tipo de trabajo, ya sea como 
única fuente de ingresos o como 

complemento de su remuneración, y 
las condiciones económicas actuales 
presentes en Venezuela serían un  
desencadenante más de esta proble-
mática. Pero también, ocurre por 
afecto, entre compañeros, amigos o 
conocidos, cuando se da la ayuda por 
una solidaridad mal entendida, dejando 
de lado la ética profesional.

Otro elemento concomitante con  
la problemática planteada tiene que  
ver con los dispositivos legales (cuando  
existen) diseñados por las universi-
dades, adoptados en forma de Regla-
mentos Disciplinarios. Estos, son 
instrumentos de regulación interna de  
esas instituciones que prevén el funcio-
namiento correcto de las actividades 
académicas. En ellos se establecen 
tipologías de conducta consideradas 
como dañinas para el normal desarrollo 
de sus actividades, y sus sanciones, 
lo cual deberá hacerse a través de un 
procedimiento establecido en esa 
normativa que sea garantista de los 
derechos. De la lectura de algunos 
de estos instrumentos se observan 
marcadas diferencias en su contenido 
en cuanto a las definiciones, tipo de 
faltas, y tratamiento sancionador de 
esta conducta. 

Un ejemplo de ello, se evidencia 
en el Reglamento de Procesos disci-
plinarios de los estudiantes de pregrado 
de la Universidad Tecnológica del 
Centro (UNITEC) (2011); establece 
en su artículo 15 que son faltas muy 
graves “...Presentar artículos, ensayos, 
Trabajos de Grado o cualquier 
otro trabajo exigido en actividades 
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académicas cuya elaboración haya 
sido contratada o concertada con 
terceras personas”. Y en su artículo 25 
se establecen las sanciones las cuales 
se valoran de acuerdo a la gravedad 
del hecho y del daño causado con: “a. 
Suspensión del período lectivo que esté 
cursando el estudiante y suspensión 
de la inscripción por un período 
comprendido entre un (1) año y dos 
(2) años. b. Expulsión definitiva de la 
universidad”. 

Mientras que en el Reglamento de  
Régimen Disciplinario de la Univer-
sidad de Yacambú (2014), en su artículo 
36, se consideran las mismas conductas 
como faltas graves: “…9. Convenir 
con terceros en la elaboración de 
trabajos prácticos, trabajos de grado 
y otras tareas de carácter evaluativo, 
y presentarlos como de elaboración 
propia”. En el mencionado Reglamento, 
se observa que para estas faltas no 
existe la sanción respectiva dentro de 
las causalidades a que estas dan lugar. 

Por su parte en el Reglamento 
Disciplinario para los estudiantes de 
la Universidad Nacional Experimental 
de las Artes (UNEARTE) (2010), 
se contempla en su artículo 20, lo 
siguiente: “Se consideran faltas mode-
radas, las siguientes:…4. Hacer suyo 
el trabajo intelectual o artístico de 
otra persona…”, y en el artículo 24, se 
señala que “las sanciones aplicables a 
este tipo de falta… 2. Será la suspensión 
temporal desde una semana o hasta por 
un (1) mes o por el resto del período 
académico (semestre)”.

Se observa la poca uniformidad en 
la consideración del tipo de falta, ya 
que para unas instituciones es grave, 
para otras es moderada, y en cuanto 
a las sanciones se presenta la misma 
situación, expulsión, suspensión por 
una semana o el resto del periodo 
académico (semestre) o no se prevé 
ninguna.

Consecuencias
La principal consecuencia es la  

afectación a terceros; afecta a la univer-
sidad, y en este sentido, Montesinos 
(2013:718), explica sus efectos:

El plagio es ilícito porque erosiona 
los fundamentos de la cultura univer-
sitaria. Esta incentiva el esfuerzo 
personal y la reflexión original. 
Aquel, por el contrario, fomenta 
la pereza y desincentiva el trabajo 
dedicado y riguroso. Si la universidad 
es una comunidad de personas que 
aúnan sus esfuerzos en la búsqueda 
de la verdad, entonces es manifiesto 
que el plagio, al ser una forma de 
mentira, contradice el êthos mismo 
de la vida universitaria. 

Institucionalmente, afecta a uno de 
los tres pilares en que se fundamenta 
la universidad: la investigación en la  
praxis ética; el trabajo final de grado  
evidencia las competencias investiga-
tivas desarrolladas por el estudiante 
durante su período de estudios donde 
se presume que éste adopte una 
conducta basada en valores como son 
la honestidad, idoneidad, honradez y 



55

Encuentro Educacional
Vol. 27 (1) enero-junio 2020: 47-63

búsqueda de la verdad a través de la 
investigación desarrollada en forma 
ética y por ello, la tesis final de grado 
es un requisito sine qua non para optar 
por el título respectivo, aunque algunas 
universidades han optado por formas 
alternativas al mismo, para facilitar el 
egreso de sus estudiantes. 

Además, afecta el espacio acadé- 
mico inmediato al estudiante univer-
sitario, sus compañeros y profesores 
y quienes son engañados en su buena 
fe, creyendo que el trabajo de grado es 
de la autoría del estudiante envuelto 
en el fraude, especialmente el tutor del 
trabajo de grado, quien es considerado 
coautor de la misma, ya que su nombre 
aparece en la misma y podría verse 
comprometida su reputación profe-
sional, lo que implicaría su fracaso 
en “el fomento del aprendizaje auto-
rregulado mediante aspectos como 
la autoeficacia y la autorregulación” 
(Merino, 2014: 243).

Así mismo, afecta, la legalidad del 
derecho de autor, aunque esta práctica 
no esté taxativamente señalada como 
un delito en la ley especial respectiva; 
y por último, afecta el interés público 
en general, el cual tiene el derecho de 
saber la identidad del verdadero autor 
de una obra.

Otra afectación, ya en el plano 
laboral, tiene que ver cuando se trata  
de un trabajo de ascenso o de un artí- 
culo para ser publicado en revistas 
arbitradas por profesionales universi-
tarios, quienes para ascender de 
categoría tiene que presentar trabajos 

de ascensos o para recibir incentivos 
económicos por sus publicaciones; 
así mismo, magistrados que requieren 
publicaciones para tener esa condición.

Metodología
En esta investigación, de corte 

cualitativo en su parte documental, 
se hizo acopio de diversas fuentes 
bibliográficas; observación indirecta 
de documentos y se realizó un análisis 
de contenidos y comparativo para 
clarificar conceptos allí vertidos, en lo 
atinente al tipo de falta, las sanciones y 
su correspondencia en tres reglamentos 
disciplinarios de instituciones univer-
sitarias venezolanas. Además, se 
propuso interpretar con ayuda de la 
hermenéutica, las razones expuestas 
por un grupo de escritores fantasmas 
de tesis de grado para comprender 
desde su percepción las razones que 
tienen para realizar esa práctica, y su 
posición en torno al fraude académico.

La muestra seleccionada inten-
cionalmente como informantes clave 
fueron cinco escritores fantasmas, 
ubicados en diferentes países: Colombia, 
Paraguay, Venezuela, México y 
República Dominicana; cuatro de 
ellos docentes, y uno de profesión 
digitador, todos con experiencia en 
el procesamiento de la información 
y el conocimiento metodológico, con 
suficiente profundidad, como para 
afrontar la elaboración de tesis de 
grado a diferentes niveles tanto de pre 
como de postgrado, quienes aportaron 
la información en función de sus 
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vivencias, experiencia y percepción 
subjetiva de la realidad; los mismos 
fueron identificados como S1, S2, S3, 
S4 y S5.

Como técnica se utilizó la entre-
vista, y el instrumento empleado fue 
la guía de entrevista, por WhatsApp, 
donde por notas de voz se hicieron las 
preguntas y repreguntas según hubiese, 
a juicio de la investigadora, formular 
estas últimas, para aclarar, profundizar 
o ampliar la información aportada. La 
razón para utilizar esta herramienta 
estriba en la situación actual producida 
a nivel mundial por la pandemia de 
COVID-19 que impide la interacción 
personal. 

El procedimiento seguido para 
ubicar a los entrevistados fue el 
siguiente: se publicó un mensaje por 
Facebook en varias páginas relacionadas 
con tesis de grado y metodología de la 
investigación, señalando la intención 
del investigador en contactar escritores 

fantasmas; se contactaron a cinco de 
ellos; con anticipación se fijó el día y 
la hora de la entrevista por WhatsApp. 
La entrevistadora informó sobre los 
términos de la investigación y se solicitó 
el consentimiento del informante 
clave. Aceptado este, se llevó a cabo 
la entrevista individual, la cual podía 
hacerse por mensajes de texto o notas 
de voz. 

Resultados y discusión
La información suministrada por  

los entrevistados fue registrada direc-
tamente en una computadora portátil. 
La codificación y establecimiento 
de categoría, subcategorías y demás, 
surgió de las mismas preguntas 
diseñadas y de otras que emergieron 
espontáneamente de los entrevistados, 
las cuales se presentan en el cuadro 
1, donde se aprecian la categoría, 
subcategorías y las propiedades con su 
respectiva descripción.

Cuadro 1. Categoría, Subcategorías y Propiedades 

Categoría Subcategoría Propiedades Descripción

Escritor 
fantasma

Vivencias
Inicio.
Desarrollo.
Culminación.

Estudiante.
Profesional de la universidad.
Profesional no perteneciente a la universidad.
Digitador - empresario.

Motivaciones
Académicas.
Económicas.
Ambas.

Facilidad de redacción.
Gusto por la investigación.
La remuneración.
Gusto por la investigación y remuneración.
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Percepciones 
sobre las 
causas

Del estudiante.

Problemas de lectura comprensiva - redacción.
Falta de competencias en investigación.
Cultura del facilismo.
Tiempo.
Trabajo.

Del docente. Poca formación en investigación.
Disponibilidad sin idoneidad.

Percepciones 
sobre el fraude

Personal. El fraude académico no existe. Es personal.

Personal – 
Institucional.

Se defrauda a sí mismo y a la universidad y 
esta a los estudiantes.
Es un fraude, un engaño a los evaluadores 
cuando se presenta una investigación que no se 
realizó.

Valoración de 
su trabajo

Lo positivo 
para el 
estudiante.

Ayuda a culminar la carrera/obtener el ascenso.
Orientarlos en el proceso de elaboración y 
sustento de la tesis.
Apoyo.

Lo positivo 
para sí mismo.

Ampliar sus conocimientos por la variedad de 
temas.
Mayor facilidad de redacción y capacidad de 
análisis.
Aplicación de teorías en su entorno laboral.

Lo negativo 
para el 
estudiante.

Desinterés por aprender a investigar.
Insatisfacción con el tutor asignado.
Carencia de formación idónea en investigación.
Impacto en el contexto laboral.
Profundización de la cultura de la flojera. 

Lo negativo 
para el escritor 
fantasma.

No se logra mantener un vínculo más allá del 
trabajo.

Fuente: La autora (2020)

Para Strauss y Corbin (2002:124) 
“Las categorías son conceptos deri-
vados de los datos que representan 
fenómenos... Los fenómenos son ideas 
analíticas pertinentes que emergen 
de nuestros datos”. Las subcategorías 
son conceptos desprendidos de las 
categorías que le dan especificidad y 
claridad a ésta, y las propiedades son las 
características o predicamentos que las 
define y le otorga sentido y significado, 
las cuales se analizan a continuación:

Con relación a la pregunta ¿Cuándo 
te iniciaste como escritor fantasma de  
tesis de grado? Los informantes claves  
relatan vivencias diferentes de sus 
inicios: como estudiante (S1), como 
profesional (S2, S3, S4), ya sea como 
profesor de metodología (S2, S4) o  
de otra profesión (S3), y como em-
pleado de una empresa fabricadora 
de tesis de grado (S5). Algunos de 
los entrevistados coincidieron en que 
los motivó a realizar este trabajo, su 
facilidad de redacción; (S1) (S3), a 
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todos por su gusto por la investigación 
y servir de ayuda al estudiante; y por la 
remuneración (S3), (S4) y (S5).

Otra de las preguntas formuladas 
¿Por qué crees que los estudiantes 
universitarios acuden al escritor fantas-
ma? nos muestra distintas percepciones 
sobre esto. A objeto de sistematizarlas, 
se agruparon en los siguientes ren-
glones, obviándose aquellas respuestas 
repetitivas, que saturan la información.

Relacionadas con el estudiante 
mismo
- Problemas de lectura compren-

siva-redacción. “Los estudiantes 
acuden a mí, en virtud de la falta 
de competencias o habilidades que  
tienen para desarrollar la investi-
gación y para redactar de forma 
coherente” (S3). 

- Falta de competencias en inves- 
tigación. “Desconocen el proce-
dimiento para elaborar el trabajo” 
(S1); “trae un trabajo desordenado, 
mal hecho, ya terminado, pero con  
mucha observaciones de arriba” 
(S2); “la metodología de la inves- 
tigación comporta un gran enredo” 
(S3); “no saben el manejo de la 
Metodología de la Investigación… 
no saben utilizar de manera ade- 
cuada los métodos como el APA  
y Vancouver…,” (S5). Como se  
observa, no son solamente falta de  
competencias en la redacción que  
arrastran de los niveles educativos 
inferiores; además de ello, en las de 
índole investigativo, propias de la 
universidad.

- Tiempo-trabajo. “El que trabaja…
no tiene tiempo para hacer su tesis, 
y aquel que no trabaja …tiene el 
tiempo para hacer, pero no tiene 
los conocimientos” (S2); “se ven 
estancados entre el trabajo, su  
vida cotidiana, familiar y la inves-
tigación” (S5). Estas tres causas se  
corresponden con lo afirmado por  
Abril (2019); esto es, los problemas 
de conocimiento acerca de la inves-
tigación, redacción y de tiempo, 
inducen a los estudiantes a buscar 
los servicios del escritor fantasma.

- Cultura del facilismo. “Cierta-
mente lo que opera tras de ello es 
la cultura de la viveza criolla y el 
facilismo; de alguna manera yo  
engaño a mis evaluadores haciendo 
creer que tengo los conocimientos 
y habilidades para desarrollar la  
investigación” (S3); “a veces el 
alumno se va por lo más fácil, mejor 
hazlo tu, haga usted profe,” (S4). Se 
observa como característica común 
en todas las opiniones emitidas 
esa cultura que lesiona el ethos 
universitario.

Relacionadas con los docentes
- Formación en investigación. “el  

asesor no sea completamente guía  
del trabajo que tiene a su cargo con  
algún tutorando…y muchas veces  
están tan limitados metodológica- 
mente hablando, que no saben ni  
qué hacer ni que decir” (S2);  
“los docentes no conocen lo que  
es la metodología de la investi- 
gación, no tienen competencias 
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para ello y hoy día, por ejem-
plo… en las universidades experi- 
mentales se presenta un pasticho 
mental de docentes que mezcla en 
la investigación cualitativa que 
piden la operacionalización de 
variables o le piden la validación 
del instrumento de recolección; de 
cosa locas que ponen en evidencia 
que hay una debilidad tremenda en  
investigación” (S3). Si el docente 
presenta estas carencias, es razo-
nable que sus estudiantes también 
las posean.

- Disponibilidad. “Profesores y tu- 
tores tiene una tremenda debilidad 
en materia de Metodología de la  
Investigación, en materia de inves-
tigación científica, y muchas veces 
son puestos porque es el profesor 
que está disponible para eso, y  
muchas veces se desarrollan  algu-
nos procesos de formación de tuto-
res que  quienes los desarrollan 
no tienen las competencias, cono- 
cimientos, habilidades para formar 
a estos tutores, en consecuencia,  
hay un desvío, un vacio total de  
conocimientos teóricos  y prácticos, 
acerca  de lo que es la Investigación 
Científica” (S3).

Su percepción del fraude 
académico 

Se dieron sobre dos elementos, 
agrupados de la siguiente manera.
- Fraude como acción individual. 

“El fraude académico no existe… El 
fraude es personal, es el estudiante 

el perjudicado porque no está 
aprendiendo del proceso” (S1); 
“es un fraude académico al 100% 
pero un fraude académico para el 
estudiante… ofrecemos un servicio, 
que si no lo ofrecemos nosotros 
se lo va a ofrecer otra persona, 
incluso hasta otro compañero con 
mayor talento de la misma clase” 
(S5).

- Fraude personal - institucional. 
“Es como una relación de causa - 
efecto…. La facultad me defrauda, 
la defraudo yo, me vuelve a 
defraudar; al final, el alumno no 
está en capacidad de hacer sus 
trabajos”(S2); “Sin duda alguna 
se trata de un fraude porque 
cuando tu presentas como tuya una 
investigación que no realizaste, 
definitivamente es un fraude” (S3);  
“el tema del fraude hay que 
estudiarlo en profundidad, si se 
da realmente el fraude porque si el 
estudiante no tiene la capacidad, 
y es el último  esfuerzo académico  
que va a hacer para terminar  su 
carrera, de 4-5 años, yo creo  que 
no es justo quemarlo para que 
vuelva a hacerla, porque  si en 
5 años no lo aprendió no lo va 
aprender” (S5).
Todos los informantes clave coin-

ciden en que esta acción es un fraude, 
la diferencian en que para unos es un 
fraude individual, mientras que para 
otros no sólo es individual, sino que 
afecta a la universidad y la confianza 
de profesores y compañeros, lo que 
se corresponde a lo citado por Díaz, 
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González y Carmona (2010), que quien 
lo comete obtiene una ventaja en su 
provecho a costa del trabajo de otro.

Al preguntarles sobre la valoración 
positiva y/o negativa de su rol como 
escritor de tesis, surgieron una variedad 
de respuestas, lo que permitió para 
su sistematización agruparlas de la 
siguiente manera:

a) Positiva
- De sí mismo. “A mí me ayuda am- 

pliar mis conocimientos sobre di-
versos temas que quizá no fuesen de 
mi interés inicial” (S3); “creo que el 
aprendizaje es significativo puesto 
que incluso llego a aplicarlos” (S4).

- Para los estudiantes. “Ayudar a los 
estudiantes a titularse y orientarlos 
en el proceso de elaboración y 
sustentación de la tesis” (S1); “el 
trabajo que le ayudé a terminar 
fue aprobado, bien calificado, 
sin objeciones, y esa es la mayor 
satisfacción” (S2); “ayudo a que 
quienes estudian pre y posgrado, 
alcancen su grado académico, e  
incluso, quienes deben hacer su  
trabajo de ascenso en las univer-
sidades logren su ascenso” (S3);  
“me siento bien cuando se gradúan” 
(S5).

- Ayuda económica para sí mismo. 
“Económicamente no es un gran 
sustento, porque en mi caso ya soy  
jubilado, tengo mi ingreso propio,”  
(S2) “encontré una fuente de ingre-
sos importante en la elaboración 
de trabajos de grado y de cualquier 

tipo de asignación académica que  
estuviese dentro de mis compe-
tencias hacer” (S3); “yo por mi 
encantado, porque pagan” (S4); 
“yo les cobro bien caro, no tengo 
debilidades para cobrar, les digo 
son tanto y tienen que pagar, si no,  
les digo vayan a buscar por ahí que  
se lo hagan barato, porque real-
mente es mucho el sacrificio” (S5).

b) Negativa
- Para los estudiantes - institución. 

“Sólo en el caso de que existen 
estudiantes con cero ganas de rea-
lizar la investigación y por eso  
me contratan. Eso puede ser perju-
dicial para ellos, en el sentido de  
que no están interesados en aprender  
cómo se realiza” (S1); “la mayoría 
llegó porque no logró solución ni  
satisfacción con el asesor que le 
brinda la universidad” (S2); “eso 
constituye un bemol fundamental  
para la universidad venezolana hoy  
día, que está carente de investi- 
gadores y carente de la forma-
ción idónea de estudiantes y profe- 
sionales universitarios que sean  
capaces de hacer de la investigación 
una herramienta fundamental 
como lo ha de ser en cualquier 
universidad; además de eso, una 
cuestión negativa, es el impacto que 
pueda tener en el contexto laboral, 
el ejercicio que pueda desarrolla 
algún profesional que habiendo 
obtenido méritos formales para 
ello, no tenga las habilidades para 
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cumplir con eficiencia con el rol 
que le compete de acuerdo con el 
cargo o la responsabilidad que 
aspira” (S3).

- Para el escritor fantasma. “No 
logramos mantener un vínculo más 
allá del trabajo; te pueden ver por 
ahí, y no se sienten agradecidos a 
pesar de que sacaron buena nota; 
no te saludan, como que te ignoran, 
porque saben que no hicieron su 
trabajo, que pagaron y les costó… 
así no valoran a la persona, a 
la figura que le está haciendo su 
trabajo, el trabajo que ellos deben 
saber” (S5). 

Reflexiones finales
La figura jurídica del fraude aca-

démico en las universidades ha ido en  
ascenso, entre otras causas por la posi- 
bilidad que tiene el estudiante de 
“cortar y pegar” de internet para cum-
plir con sus trabajos académicos. 
Aunado a ello, hoy en día, el escritor 
fantasma, colabora de manera fraudu-
lenta con este problema, porque direc-
tamente o no, vende su fuerza de 
trabajo intelectual al estudiante, quien 
le compra sus ideas, y las hace aparecer 
como suyas ante el público en la forma 
de una tesis de grado, de postgrado, y 
en el caso de los profesionales ocurre 
en los trabajos de ascenso.

El escritor fantasma, de una u otra 
manera, realiza su labor por motivos 
económicos, ya sea como sustento 
principal o para compensar su situación 
remunerativa deficitaria. Y en algunas 

universidades, existen profesores que 
se dedican a esta actividad, aunque 
también hay personas no vinculadas a 
la institución que también tienen esta  
ocupación. Hasta donde conoce la inves- 
tigadora no se cuenta con datos fiables 
que puedan determinar el grado de 
participación de la figura denominada 
escritor fantasma en la elaboración de 
trabajos finales de grado en los distintos 
niveles de la academia universitaria.

Algunas universidades no cuentan 
con un reglamento disciplinario que 
sancionen estas acciones, y en los 
existentes no hay uniformidad de 
criterios a la hora de valorarlas; unas, las 
consideran muy graves, otras solamente 
graves; algunas imponen sanciones 
a esas conductas, otras carecen de 
ellas. Si bien es cierto que se afecta el 
ethos académico, no es menos cierto 
que se hace necesaria la existencia de 
reglamentos disciplinarios en todas las 
universidades del país, más o menos 
uniformes en cuanto a su definición, el 
tipo de falta que se comete y la sanción 
a aplicar.

El tratamiento para esta proble-
mática in crescendo en el país debe 
resolverse dentro de las instituciones 
universitarias, y cree esta investigadora 
que al respecto pueden adoptarse dos 
tipos de medidas:

Una de carácter preventivo, rela-
cionada con la selección del personal 
docente que dicta o facilita la asignatura 
Metodología de la Investigación y 
materias afines; se requiere que no 
sea considerada como criterio para su  
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selección la disponibilidad para encar-
garse de enseñar, acompañar o asesorar 
al estudiantado en este campo del 
conocimiento; debe ser un profesor con 
formación especializada en esta área, 
yo diría más aún, que haya publicado, 
no sólo su tesis de grado, sino artículos 
científicos, que sea una garantía para el 
éxito.

Como medida correctiva, las uni- 
versidades deben orientarse a la apro- 
bación de reglamentos disciplinarios 
caracterizados por la unidad y trans-
parencia donde se contemple este 
fraude para que se desarrolle la ética 
investigativa dentro de sus recintos. 
Si no existe ese documento, muy poco  
podrá hacerse para solucionar este 
flagelo, por cuanto los escritores fan-
tasmas pueden ser muy creativos y 
originales, pasando con éxito el filtro 
de los programas antiplagio. Tendrían 
entonces una labor por delante las 
autoridades universitarias, la cual sería 
redactar el reglamento respectivo, 
porque toda comunidad se rige por 
normas que le dan uniformidad a las  
conductas desplegadas por sus integrantes.

Otro elemento importante a tomar  
en cuenta es el desarrollo de investi-
gación en forma rigurosa ab initio en la  
universidad, y será necesario formar al  
personal docente que labora en las 
mismas en esta área del conocimiento, 
como eje transversal que atraviese el 
currículo de la carrera, y más en el caso 
de asignaturas eminentemente meto-
dológicas, porque si se designan sin 
contar con las debidas competencias, 
no sabrán enseñar a investigar a sus 

estudiantes, y estos recurrirán al escritor  
fantasma. Ese círculo vicioso debe romperse.
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Resumen
El portafolio digital es un medio electrónico donde se recopilan elementos 
inherentes al proceso de enseñanza, los cuales abarcan la planificación, desarrollo y 
evaluación, todo esto en el marco de la aplicación de herramientas tecnológicas para 
difundir los productos generados, a fin de promover la generación de conocimientos 
compartidos y la reflexión. La investigación tuvo como propósito describir el uso 
del portafolio digital como recurso de enseñanza para docentes universitarios, 
del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia. Se fundamentó 
teóricamente en Pujolá (2019); Trejo (2019); Roys (2016); Rey (2015); entre otros. 
El estudio fue descriptivo, de campo, no experimental-transeccional. Para la 
recolección de datos se aplicó un cuestionario que permitió medir la utilización 
de este recurso por parte de los docentes, estuvo estructurado por 12 ítems. El 
instrumento fue validado por cinco expertos; se estimó la confiabilidad utilizando 
el coeficiente Alfa de Cronbach, resultando en 0,869; altamente confiable. Para el 
análisis de los datos se utilizó estadística descriptiva, representada por las medias 
aritméticas de los resultados para cada tipo de portafolio. Según los resultados, se 
obtuvo muy bajo uso de los mismos; por lo cual, se debe reforzar la utilización de 
este medio tecnológico por parte de los docentes para que los estudiantes cuenten 
con una herramienta que les permita tomar conciencia de sus avances, obtener 
retroalimentación, difundir trabajos y formarse como profesionales críticos y 
reflexivos.

Palabras clave: Portafolio digital; recurso de enseñanza; educación; informática. 
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Introducción
En el ámbito educativo, son varia-

dos los recursos utilizados durante el 
proceso de enseñanza que hacen uso 
de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC). Entre ellos se 
encuentran los portafolios digitales, 
conocido también como e-portafolios, 
los cuales son definidos por Pujolá (2019) 
como espacios para aprender y trabajar 
de manera digital, son utilizados por 
los estudiantes para recopilar, crear, 
compartir, colaborar, reflexionar sobre 
el aprendizaje y las competencias, 

almacenar las retroalimentaciones y 
evaluaciones recibidas por parte del 
educador.

El portafolio digital se basa en 
medios y servicios electrónicos. De 
acuerdo a Pujolá (2019), la diferencia 
fundamental entre su versión electrónica 
y la tradicional es el incremento sus-
tancial en el número y calidad de los 
servicios que aporta tanto a una persona 
como a una comunidad de aprendizaje. 
De esa manera, los estudiantes podrán 
motivarse debido a la disponibilidad 
de recursos diversos para la consulta y 
revisión; lo cual, ayudará a la creación 

Digital portfolio as a teaching resource for  
university professors

Abstract
The digital portfolio is an electronic medium where elements inherent to the teaching 
process are collected, which include planning, development and evaluation, all 
within the framework of the application of technological tools to disseminate the 
products generated, in order to promote the generation of shared knowledge and 
reflection. The purpose of the research was to describe the use of the digital portfolio 
as a teaching resource for university professors, of the Eastern Coast of the Lake 
Center of the University of Zulia. It was theoretically based on Pujolá (2019); Trejo 
(2019); Roys (2016); Rey (2015); among others. The study was descriptive, field, 
not experimental-transectional. For data collection, a questionnaire was applied 
that allowed to measure the use of this resource by professors, it was structured by 
12 items. The instrument was validated by five experts; Reliability was estimated 
using Cronbach’s Alpha coefficient, resulting in 0,869; highly reliable. Descriptive 
statistics were used for data analysis, represented by the arithmetic means of the 
results for each type of portfolio. According to the results, very low use of them 
was obtained; therefore, the use of this technological medium by professors should 
be reinforced so that students have a tool that allows them to become aware of their 
progress, obtain feedback, disseminate works and train as critical and reflective 
professionals.
Keywords: Digital portfolio; resource; teaching; education; computing. 
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de competencias específicas dentro de 
su área profesional.

Existen países como Canadá y 
España donde se integran las TIC 
como recurso en el proceso educativo, 
apoyando también la evaluación en sus 
distintas dimensiones (Valencia et al., 
2016). Por ende, se hace necesario que 
tanto los docentes como estudiantes 
se familiaricen con la utilización de 
las herramientas tecnológicas a fin de 
utilizarlas convenientemente, con la 
intención de promover la consolidación 
de saberes y la adquisición de com-
petencias digitales, las cuales les harán 
más competitivos en el entorno laboral.

En el marco de lo expuesto por 
Roys (2016), se consideran las TIC 
un recurso para el aprendizaje y la 
formación del ser humano, sirviendo 
de soporte al docente en la utilización 
de estrategias instruccionales, donde se 
logren conjugar los distintos momentos 
de la clase para provocar de esta manera 
el aprendizaje significativo en los 
discentes. En ese propósito, se puede 
interpretar que los profesores deben 
preocuparse por trasladar o transponer 
los recursos convencionales hacia el 
ámbito tecnológico. 

Así, la implementación de las TIC 
exige rediseñar el quehacer de las nue-
vas realidades comunicacionales donde 
el mundo de la imagen y el sonido 
trastocan la rutinaria ejecución de una 
pedagogía tradicional caracterizadas 
por el uso excesivo de tiza, borrador y  
un alumno de simple receptor de infor-
mación. Como complemento a lo ante-

rior, Pujolá (2019), señala en el caso 
específico de los portafolios digitales, 
que se trata de recopilar los productos 
generados por los estudiantes en una 
ubicación lógica (la World Wide Web), 
en lugar de utilizar carpetas o medios 
físicos.

Trejo (2019), manifiesta la necesidad 
de aplicar recursos innovadores para la  
enseñanza y evaluación de los apren-
dizajes en los distintos niveles educa- 
tivos, haciendo énfasis en el portafolio 
digital. Este presenta un conglomerado 
de herramientas útiles, dirigidas a la  
construcción, publicación y retroali-
mentación de los mismos, entre los 
cuales se encuentran: el Office 365, 
Google Drive, Pearltrees, Evernote, 
Educlipper, Edublogs y Worpress. 
Todos ellos pueden ser utilizados en la 
Web a fin de socializar los productos 
generados, evidenciar los avances de los  
estudiantes y crear conciencia sobre  
su evolución, demarcando el estado 
inicial y final de cada uno; es decir, 
permiten que los actores del proceso 
puedan valorar las transformaciones 
sufridas durante el desarrollo de deter-
minada unidad curricular o curso.

En el programa de Licenciatura en  
Educación, mención Informática de la  
Universidad del Zulia, Núcleo Costa 
Oriental del Lago (Núcleo LUZ-COL),  
se percibe la existencia de debilidades en 
la aplicación de los portafolios digitales 
por parte de los docentes en las unidades 
curriculares del área informática. Es 
posible que no hagan uso óptimo de las 
TIC, lo cual representa un factor que 
debe reforzarse, para formar un recurso 
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humano más competitivo y pertinente 
con las corrientes tecnológicas actuales.

De mantenerse esta situación, se 
estaría limitando significativamente la  
probabilidad de mejorar el proceso de  
enseñanza y la adquisición de los 
conocimientos facilitados, así como la  
elaboración de estrategias por parte  
del profesor que permitan la incorpo-
ración de las TIC de forma efectiva; por 
otra parte, los alumnos no manifiesten 
muchas veces el interés necesario y  
su falta de atención y fijación de la 
información que reciben del docente 
posiblemente es notoria. En este sentido, 
al utilizar el portafolio digital, los 
actores del proceso, podrán evidenciar 
la madurez de las competencias espe-
cíficas alcanzadas en las referidas 
unidades curriculares, permitiéndoles 
tomar conciencia de su evolución como 
profesionales de la informática.

Por lo tanto, se pretende orientar el 
proceso instruccional de las unidades 
curriculares vinculadas al área de 
informática del Programa Educación, 
mención Informática, del Núcleo LUZ-
COL, mediante el uso del portafolio 
digital como recurso de apoyo; con lo 
cual, se proyecta mejorar la eficiencia 
y profesionalización; y también, poten- 
ciar la participación de los estudiantes 
en el marco de las dimensiones con-
ceptual, procedimental y actitudinal del 
aprendizaje sobre las bases del enfoque 
constructivista; convirtiéndolos en el  
eje central de sus propios conocimientos, 
de forma activa, con características 
innovadoras. 

Así mismo, se intenta promover la 
construcción del conocimiento formal, 
adquiriéndose durante su elaboración 
un compendio de elementos que per-
mitirán ampliar teorías, clarificar nue-
vos enfoques sobre el Diseño Gráfico 
y la Programación, a fin de aplicarlos 
en la práctica, sirviendo de sustento 
a los educadores para impartir las 
cátedras, en el marco de las políticas 
universitarias, lo que sirve de apoyo 
para desarrollar nuevas investigaciones 
en materia de innovación. Además, 
mejorar la calidad de la labor docente 
y fomentar el aprendizaje en los estu-
diantes de las unidades curriculares 
del área informática, pudiéndose extra-
polar a otras asignaturas; y la formación 
de individuos basada en competencias, 
que favorezca su vinculación con el 
entorno laboral.

A la luz de las ideas presentadas, el 
propósito de este estudio fue describir 
el uso del portafolio digital como re-
curso de enseñanza para docentes uni-
versitarios del Programa Educación, 
mención Informática, del Núcleo LUZ-
COL.

Fundamentación teórica
Las tendencias actuales de TIC 

crean el marco adecuado para utilizar 
los recursos educativos en los espacios 
de enseñanza, proponiendo un cambio 
de visión a corto, mediano y largo plazo 
de beneficio estructural, que modifica 
el paradigma educativo y facilita la 
aparición de una mayor sensibilidad 
del proceso cognitivo. La tecnología 
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se convierte en la herramienta con 
recursos protagonistas del cambio.

En un contexto donde se requiere 
que los estudiantes adquieran habili-
dades específicas o competencias para 
las cuales el sistema educativo no fue 
concebido, las TIC pueden contribuir a 
hacer la diferencia; por la interacción 
que promueven, la facilidad que 
otorgan para la indagación de nuevos  
escenarios y la apertura al mundo que  
generan; se apuesta a que las tecno-
logías funcionen como impulsoras y 
catalizadoras de cambios más radicales, 
impactando en las culturas de las 
instituciones y los sujetos (Falco, 2017).

La referida autora, establece igual-
mente que la innovación educativa no es 
un proceso cuya implementación resulte 
fácil o rápida. El desarrollo de nuevos 
currículos y estrategias didácticas que  
tengan de soporte las TIC, y su 
consecutiva integración en el sistema 
educativo puede tomar varias genera-
ciones de docentes. Consecuentemente, 
la concepción de una educación per-
manente debería orientarse a repensar 
tanto la organización del sistema en 
sí mismo como la formación de sus 
educadores. A partir de lo cual el nuevo 
paradigma educativo no solo debe 
superar las falencias y restricciones del  
actual, sino que también debe ser capaz 
de adecuarse a las necesidades del futuro.

Portafolio digital o e-Portafolio
De acuerdo a lo expresado por Rey 

(2015), un portafolio digital, también 
llamado electrónico o e-Portafolio 
(del anglicismo e-Portfolio), es una 

colección de materiales digitalizados 
que incluyen demostraciones, recursos 
y logros que representan a un individuo, 
un grupo o una institución. Con esa 
intención, Pujolá (2019), asegura que 
éste se caracteriza, a diferencia de su 
homólogo analógico, por su potencial 
de interactividad y por la posibilidad 
de construir un texto multimodal e 
hipertextual que pueda compartirse 
en la red por parte de la comunidad 
formada por el grupo, clase o incluso 
por una comunidad mayor. 

Barberà y de Martín (2009) coin-
ciden con Pujolá (2019), pues, indican 
que estas herramientas presentan dis-
tintas ventajas debido a que integran 
recursos orientados a establecer una 
comunicación e interacción entre los 
estudiantes y el tutor; entre estudiantes 
y sus compañeros.

A los efectos del presente trabajo 
y sobre la base de las ideas anteriores, 
se considera el e-portafolio un con-
junto organizado de materiales multi-
media, tales como documentos de 
texto, imágenes, sonidos, videos, pre- 
sentaciones electrónicas, infografías, 
entre otros, que se elabora como re-
curso para registrar el desempeño del  
estudiante a lo largo de un proyecto 
desarrollado o de un periodo de  
estudio. Su propósito puede ser la  
administración de los trabajos reali-
zados, reflexión o evaluación de los 
aprendizajes. Por consiguiente, pueden  
ser aplicados para promover el inter-
cambio de ideas y la retroalimentación 
entre los actores del proceso que se 
desarrolla en el espacio educativo. 
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Ventajas del portafolio digital
Primeramente, de acuerdo a lo 

señalado por Pujolá (2019), permite el 
registro de toda la información generada 
por los participantes de un curso, te-
niendo en cuenta las opiniones de los 
estudiantes, recursos, presentaciones y  
otros materiales utilizados para el estu- 
dio. Así mismo, Rodrigues y Rodrí-
guez (2014), afirman que sirve como 
soporte al momento de organizar la  
documentación utilizada en las distin-
tas sesiones de clase, y también en la  
presentación de evidencias de su praxis  
educativa. En tal sentido, a los efectos 
del presente estudio, se establece que la 
sistematización de esta documentación, 
posibilita al docente tener un punto de 
vista diverso acerca de su labor y a la 
vez le provee insumos para su reflexión 
o autoevaluación del desempeño de sí 
mismo y de los educandos.

Como complemento a lo anterior, 
Trejo (2019), establece que el uso del 
portafolio genera mayor criticidad en 
la reflexión debido a que permite un 
registro constante del trabajo realizado, 
estableciendo puntos de demarcación 
o evolución. En ese mismo propósito, 
Pujolá (2019), indica que se trata de un 
recurso muy útil para la comunicación 
permanente con el desarrollo de la 
práctica reflexiva de la labor docente. 
Por tanto, en consonancia con los 
aportes de los referidos autores, se le 
considera un elemento de gran valor 
para fomentar el pensamiento reflexivo 
durante el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

Fosado et al. (2018), expresan que 
el e-Portafolio sirve de soporte para  
todas las fases del proceso de apren- 
dizaje que contempla desde la planifi-
cación, ejecución de las estrategias, 
socialización de contenidos, la re-
flexión, retroalimentación y evaluación 
de los resultados, apoyando así al 
profesor al momento de reconocer 
fortalezas y debilidades en el proceso 
para luego, establecer los correctivos o 
mejoras pertinentes. Así mismo, Pujolá 
(2019) coincide al afirmar, que ayudan 
transversalmente en todos los tiempos 
del estudio, utilizándose como medio de 
difusión de las evidencias o productos 
generados por los estudiantes. 

En síntesis, el e-portafolio se puede 
aprovechar en los distintos períodos del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, 
ya que es aprovechable como recurso  
al realizar la planificación, presenta-
ción de evidencias por parte de los 
discentes, autorreflexión y evaluación, 
permitiendo al alumno, darse cuenta 
de los cambios que se han operado a  
partir del primer instante de la inte-
racción con el docente y sus compa-
ñeros; es decir, establecer una compa-
ración entre el estado inicial y actual 
o final, valorando así, la importancia 
de la asignatura o unidad curricular 
cursada. Ofrece interactividad y dina- 
mismo; también, una sistematización 
secuencial de los avances del partici- 
pante, los cuales pueden ser difundidos 
a través de distintos medios existentes 
en la web, sirviendo como referencia a 
otros estudiantes en contextos educa-
tivos similares o distintos.
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Usos del e-Portafolio
Esta herramienta puede tener dis-

tintas aplicaciones que van desde su 
utilización para recopilar muestras 
no estructuradas de información a la  
presentación de trabajos para la auto-
rreflexión y evaluación por parte del 
docente (Rey, 2015).

a) e-Portafolio de evaluación
Este tipo de recurso, afirma Rey 

(2015), permite valorar la consecución 
de criterios concretos para obtener una 
titulación o trabajo. En ese propósito, 
Barberà y de Martín (2009), aseguran 
que puede utilizarse como técnica alter-
nativa de evaluación y diagnóstico, la 
cual, posibilita incorporar distintas 
fuentes y rúbricas al par de las TIC, a 
fin de brindad variedad de medios para 
que se cumplan las distintas fases del 
proceso (autoevaluación, coevaluación 
y heteroevaluación). En otras palabras, 
se pueden trasladar los medios tradicio-
nales de evaluación hacia el ámbito digital.

A la luz de las ideas, se puede fijar  
posición acerca del uso de los e-porta- 
folios como herramientas de evaluación, 
siendo éstos una alternativa interesante 
para presentar al estudiante un con-
junto de posibilidades, potenciadas en  
la multimedia para que éste pueda 
valorar sus logros, promoviendo la 
autorreflexión y la autocrítica. Así mis-
mo, motivan al discente a participar en  
este proceso, pudiendo llegar a ser  
más significativo e interactivo, compa-
rándolo con los métodos tradicionales.

b) e-Portafolio de aprendizaje
De acuerdo a Rey (2015), es aquel 

que permite ofrecer información sobre 
los objetivos, incorporando tanto 
reflexiones como la autoevaluación del  
educando. Así mismo, Barberà y de 
Martín (2009), aseguran que es un sis- 
tema digital con una selección de tra-
bajos que relata de manera reflexiva el 
progreso y los logros obtenidos en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de 
un área específica. Por su parte, Roys 
(2016), indica que el e-portafolio al ser 
utilizado por el alumno, le hace posible 
autorregular sus intereses y aportes, 
a través de una colección de trabajos 
digitalizados que integra la tecnología 
para una construcción innovadora y la 
utilización de diversos medios como 
audios, videos, gráficos, herramientas 
web, presentaciones, entre otros.

A los efectos del presente estu-
dio, se establece que este tipo de por- 
tafolios presentan los propósitos del  
aprendizaje, el progreso de los discentes  
mediante la consignación de evidencias 
y la autoevaluación de cada participante, 
permitiéndoles la reflexión y valoración 
de sus metas. Adicionalmente, la utili-
zación de las TIC y la multimedia le  
pueden otorgar características de inte-
ractividad y difusión masiva a través de 
la web.

c) e-Portafolio de demostración 
de buenas prácticas

Este permite presentar información 
o logros e informaciones concretas (Rey,  
2015). En ese sentido, Barberà y de 
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Martín (2009), indican que este tipo de  
recursos pueden incluir elementos de 
verificación para validar el logro o 
alcance de competencias específicas en 
los estudiantes, las cuales, pueden estar 
asociadas a contenidos o temáticas 
determinadas. Igualmente recogen los 
mejores resultados de un proceso.

A su vez, Trejo (2019), indica que 
resulta conveniente delimitar pautas 
para ejecutar una labor instruccional 
coherente y representativa. Para ello, se 
deben puntualizar algunos elementos 
característicos del portafolio educativo 
que permitan generar producciones 
concretas, evidenciadas en resultados 
más gratificantes en el aprendizaje. 
Ahora bien, sobre la base de las ideas 
anteriores, se puede expresar que este 
tipo de portafolio, se caracteriza por 
presentar elementos que posibilitan 
verificar el desarrollo adecuado de 
alguna habilidad o competencia; es  
decir, incluyen evidencias del desem-
peño adecuado de determinada asig-
nación, incluyendo información perti-
nente sobre el resultado obtenido.

d) e-Portafolio de transición
En cuanto a este aspecto, Rey (2015),  

asegura que hace posible entregar 
muestras y registros de utilidad en  
momentos de transición de un nivel  
académico a otro. A su vez, Rubio,  
Galván y Rodríguez (2013), afirman  
que la sistematización de la informa-
ción reflejada en los portafolios digi- 
tales, debe corresponder con la orga- 
nización de la asignatura. En ese 

esfuerzo, el profesorado puede soli-
citar muestras de cada uno de los 
temas. Por ende, la elección de cuáles 
han de ser los contenidos de las mues-
tras que los alumnos escogerán como 
representativas de su formación, evi-
denciando dicha transición, dependerá 
de las intenciones del profesor y el 
objetivo del portafolio.

Sobre la base de las consideraciones 
anteriores, en este trabajo se recono-
cen los portafolios digitales de transi-
ción, como un registro estructurado 
de información multimedia cuyo fin  
es presentar las muestras o productos 
útiles que han generado los estudiantes 
para identificar los cambios sustan-
ciales en los conocimientos o habili-
dades desarrollados por ellos; los 
cuales, pueden establecer puntos de 
demarcación significativos en el apren-
dizaje y al mismo tiempo, utilizarse de 
referente al iniciar un nuevo periodo 
educativo ya sea, un nivel, unidad 
curricular o similar.

Metodología
La metodología utilizada fue 

descriptiva y de campo debido a que 
especifican propiedades, características 
y rasgos importantes del fenómeno 
estudiado para establecer su estructura 
y comportamiento, y la información 
se recopila directamente de la realidad 
donde se encuentra el objeto de 
estudio. En cuanto a su diseño, fue no 
experimental, transeccional, ya que 
se recolectaron datos en un tiempo 
único; sin manipular deliberadamente 
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la variable uso del portafolio digital 
(Arias, 2016; Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014). 

Se seleccionó una muestra inten-
cional, conformada por cinco (05) 
docentes del área de Informática, del  
Programa Educación, mención Infor-
mática del Núcleo Costa Oriental del 
Lago de la Universidad del Zulia (LUZ-
COL), específicamente vinculados a las 
unidades curriculares Programación 
y Diseño Gráfico Educativo, quienes 
aceptaron participar en la investigación.

Se utilizó como técnica de campo  
una encuesta; el instrumento de reco-
lección de datos fue un cuestionario 
estructurado en doce (12) proposiciones 
afirmativas, 3 para cada tipo de por-
tafolio; utilizando una escala de cinco 
alternativas de respuesta, de las cuales 
sólo se podía elegir una para cada ítem; 
como se indica a continuación, con su 
correspondiente codificación numérica:  
Siempre: 5; Casi Siempre: 4; A Veces: 
3; Casi Nunca: 2 y Nunca: 1. 

El cuestionario fue sometido al 
estudio de validez y confiabilidad 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014);  
la validez del contenido se determinó 
mediante el análisis y evaluación a 
través del juicio de cinco (5) expertos en 
el área; para la prueba de confiabilidad, 
se aplicó el instrumento a tres (03) 
sujetos con características similares a 
la población objeto de estudio (prueba 
piloto). Para el cálculo del coeficiente 
de confiabilidad Alfa de Cronbach, se 
utilizó el software estadístico SPSS, 
versión 22, obteniéndose un valor de 
0,869; lo cual representa un alto grado 
de confiabilidad. 

Se elaboró un baremo de inter-
pretación (cuadro 1), considerando los 
resultados extraídos del cuestionario, 
a fin de darle significado a los valores 
calculados de las medias aritméticas 
( X̅ ) para cada tipo de e-portafolio y 
ubicarlas en un uso determinado. 

Resultados y discusión
En la tabla 1 se muestran las res-

puestas del cuestionario dadas por los 

cinco participantes del estudio, para 
cada uno de los casos estudiados.

Cuadro 1. Baremo para la interpretación de las  
medias aritméticas (X̅) 

Rango de X̅ Uso 
1.00 – 1.80 Muy bajo 
1.81 – 2.60 Bajo 
2.61 – 3.40 Moderado 
3.41 – 4.20 Alto 
4.21 – 5.00 Muy alto 

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Tabla 1. Respuestas del cuestionario para cada  
tipo de portafolio digital

Tipo De evaluación De aprendizaje De demostración De transición

Ítems
Sujeto 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12

1 1 1 2 1 1 2 2 2 4 3 1 2
2 2 1 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1
3 1 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2
4 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 2 1
5 1 1 1 1 4 3 3 3 1 1 1 3

X̅ por ítem 1.6 1.6 1.6 1.8 2 1.8 1.6 2 2.2 1.6 1.6 1.8
X̅ por tipo 1,60 1,87 1,93 1,67

Fuente: Elaboración propia (2020)

Las frecuencias absolutas (F) y los 
porcentajes se reflejan en la tabla 2, de 
acuerdo a cada alternativa de respuesta 
sobre el uso de los portafolios digitales. 

Así mismo, se muestran las medias 
aritméticas para cada caso, con su 
respectiva interpretación de acuerdo al 
baremo del cuadro 1.

Tabla 2. Resultados del uso de los portafolios digitales

Tipo De 
evaluación

De 
aprendizaje

De demostración 
de buenas 
prácticas

De transición

Ítems 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12
Alternativa F % F % F % F %

Siempre 0 0 0 0 0 0 0 0
Casi siempre 0 0 1 6,66 1 6,66 0 0
A veces 3 20,00 3 20,00 4 26,67 2 13,33
Casi nunca 3 20,00 4 26,67 3 20,00 6 40,00
Nunca 9 60,00 7 46,67 7 46,67 7 46,67
Media Aritmética (X̅) 1,60 1,87 1,93 1,67
Uso Muy bajo Bajo Bajo Muy bajo 
X̅  Total 1,77   –   Uso:  Muy bajo

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Se observa una marcada tendencia 
al bajo uso del e-Portafolio de eva-
luación, con el 60% de respuestas en la 
opción nunca. Igualmente, se concentró 
un 40% en las alternativas a veces y 
casi nunca. Lo anterior se ratifica al 
obtener la media, la cual fue de 1,60; 
interpretándose muy bajo uso por parte 
de los profesores. En ese sentido, los 
resultados se alejan de lo expresado por 
Barberà y de Martín (2009), quienes 
presentan estos recursos como una 
alternativa en el proceso de evaluación, 
el cual, a través de las TIC, puede 
integrar distintos medios para validar 
la consolidación de las habilidades en 
los estudiantes, complementando los 
recursos tradicionales. 

Valencia et al. (2016), expresan que 
existen países que integran las TIC como 
recursos en el proceso educativo y que 
los profesores utilicen los e-portafolios 
de evaluación en el cumplimiento de 
su labor, ya que además de fomentar 
la utilización de las herramientas 
tecnológicas en los discentes, se les está 
instruyendo en la aplicación de técnicas 
novedosas, diferentes y útiles que ellos 
mismos, como futuros Licenciados en  
Educación, mención Informática, pue-
den aplicar al momento de cumplir su 
rol docente. Para el caso de la unidad 
curricular Diseño Gráfico Educativo, se  
podría solicitar un portafolio contentivo 
de todas las composiciones gráficas 
realizadas en formato digital, para su 
respectiva valoración.

En cuanto al uso de los portafolios 
digitales de aprendizaje, se puede 
observar la mayor concentración de 

respuestas (46,67%) en la opción nunca, 
y en las alternativas casi nunca y a 
veces, reportaron un 26,67% y 20,00% 
respectivamente, denotándose muy 
poca aplicación dentro del contexto, 
pues, sólo un 6,66% de los sujetos res-
pondieron que casi siempre los utilizan 
en su labor formativa.

La media aritmética obtenida fue  
de 1,87; representando bajo uso, en  
concordancia con el baremo de inter-
pretación. Estos resultados divergen 
de los aportes de Roys (2016), quien 
establece que estos recursos permiten al 
alumno responsabilizarse de su apren-
dizaje a través de la autoevaluación y  
la reflexión sobre sus avances; así como  
también, los cambios sufridos durante  
el proceso. En este sentido, se debe  
reforzar en los educadores la implemen-
tación de esta herramienta para crear 
conciencia en los aprendices, a fin de 
formar un ser humano crítico e integral, 
capaz de valorar su propio aprendizaje 
y el de los demás. 

Por consiguiente, se podría utilizar 
en la asignatura Programación en Entor- 
nos Educativos con el fin de que los 
estudiantes publiquen los programas 
realizados desde el inicio del curso de  
manera secuencial y según el nivel de  
complejidad, donde se ilustre la evolu-
ción de los conocimientos adquiridos 
(desde lo más simple a lo más com-
plejo), sirviendo de referencia a otros  
aprendices que estén interesados en  
desarrollarse en esta área de la informática.

Al estudiar el comportamiento de 
los resultados para e-Portafolio de 



75

Encuentro Educacional
Vol. 27 (1) enero-junio 2020: 64-79

demostración de buenas prácticas, se  
obtuvo un 46,67% de respuestas en la  
opción nunca, denotando la no aplica-
ción del mismo por parte de los 
docentes encuestados. Las opciones a  
veces (26,67%) y casi nunca (20,00%),  
evidencian una tendencia al descono-
cimiento de este recurso de enseñanza. 
La media aritmética de 1,93 convalida 
este hecho, representando un bajo uso; 
es decir, los educadores no instan a los 
educandos a presentar o socializar sus 
logros. 

Es evidente entonces la necesidad de  
fomentar en los profesores la implemen-
tación de estos portafolios, ya que los 
resultados se alejan de lo afirmado por 
Trejo (2019), debido a que, mediante 
su utilización, los estudiantes podrán 
publicar las evidencias concretas, surgi- 
das a partir de la aplicación práctica 
de las habilidades o competencias 
adquiridas durante el curso de las  
asignaturas, apoyando así la consoli- 
dación de las dimensiones procedi-
mental y actitudinal del aprendizaje.

Coincidiendo con Fosado et al. 
(2018), el e-portafolio es útil como 
soporte para todas las fases del desa-
rrollo educativo y se puede aplicar a  
las asignaturas Diseño Gráfico y Pro- 
gramación para Entornos Educativos, 
ya que se puede solicitar a los apren- 
dices, la publicación de sus produccio-
nes gráficas más destacadas y los pro- 
gramas donde se implementen estruc-
turas de control fundamentales o combi- 
naciones de ellas; e incluso, se puede 
asignar la entrega de un proyecto final 
y publicarlo en un portafolio web para 

que reciban la retroalimentación de sus 
compañeros.

Por último, al describir el compor-
tamiento de los portafolios digitales de  
transición, se pudo observar que los  
docentes tienden a no utilizarlo (46,67%  
nunca y 40,00% casi nunca). Se debe  
destacar que estos resultados se oponen  
tanto a Rey (2015) como a Rubio, 
Galván y Rodríguez (2013), quienes 
plantean la presentación de trabajos o  
muestras representativas de los logros  
obtenidos al culminar un nivel acadé-
mico e iniciar otro; lo cual, resulta im- 
portante a fin de tomar conciencia de  
las habilidades desarrolladas que 
sirven de base para afrontar los nuevos 
conocimientos.

 Con base en los resultados ante-
riores, se puede integrar el portafolio 
de transición para presentar trabajos 
relevantes al culminar la unidad curri- 
cular Programación I, la cual precede 
a Programación para Entornos Edu- 
cativos. Además, se podría solicitar la  
elaboración de un proyecto relacionado 
con dar solución a un problema me-
diante un software desarrollado por  
los aprendices durante el curso de am- 
bos períodos. La idea es que las pri-
meras fases de diseño del software se  
presenten al finalizar la primera mate- 
ria y luego, se termine la construc-
ción del producto final en la segunda. 
Así, se podrá observar la transición 
de un nivel a otro, proporcionando al 
alumno herramientas de reflexión y 
concienciación al punto que provee al  
profesor, indicadores de logro utiliza-
bles durante el proceso de evaluación.
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Conclusiones
En general, de acuerdo a los resul- 

tados obtenidos, el uso de los portafolios 
digitales o e-portafolios, en sus distintas 
variaciones, debe ser reforzado dentro 
del contexto estudiado; se obtuvo en la  
mayoría de los casos analizados un 
46,67% en la opción nunca, con un 
valor máximo de 60%. La media 
aritmética total de 1,77 corrobora el muy  
bajo uso de este recurso por parte de los 
educadores.

Los docentes en primera instancia, 
deben procurar la integración de estos 
recursos para el aprendizaje, evaluación 
y transición entre los distintos niveles 
o fases educativas de los estudiantes. 
Debido a la naturaleza del programa 
Educación, Mención Informática de 
la Universidad del Zulia, esto facilita 
el trabajo, ya que tanto educadores 
como educandos están familiarizados 
con la aplicación de las TIC, lo cual es 
aprovechable por parte de los actores del 
proceso, pudiendo inclusive extrapolar 
su utilidad a otras asignaturas existentes 
en el diseño curricular de la carrera.

La incorporación del portafolio digi- 
tal de evaluación, permitirá diversificar 
los medios tradicionales, incentivando 
la participación de los alumnos. Resulta 
entonces una alternativa interesante, 
considerando el hecho de que las uni-
dades curriculares Diseño Gráfico 
Educativo y Programación, tienen 
contenidos que ofrecen las prestaciones 
para ello. Se puede solicitar la publi-
cación de las composiciones gráficas y 
programas creados para su respectiva 

evaluación por parte del profesor, 
abarcando también la autoevaluación y 
coevaluación.

Se puede integrar este portafolio 
desde el inicio del período académico, 
donde se publiquen los objetivos o 
propósitos, tareas, avances y productos 
finales realizados por los aprendices. 
De esta manera, ellos podrán observar 
sus avances y la retroalimentación 
en cada fase del ciclo formativo, 
pudiendo tomar conciencia de sus 
fallas o aspectos a mejorar. Por 
consiguiente, puede aplicarse en las 
unidades curriculares mencionadas, y 
así los discentes podrán evidenciar sus 
progresos a efectos de ser autocríticos 
acerca de su propio aprendizaje.

La aplicación del portafolio de 
buenas prácticas dentro del Programa 
de Educación, mención Informática, es  
factible, ya que éstos evidencian los 
productos destacados, surgidos a partir 
de cada paso del desarrollo formativo. 
Además, ilustra la praxis adecuada de 
los contenidos, técnicas, herramientas 
y recursos vistos durante las clases. 
Este tipo de iniciativas son útiles en 
función de promover la autosuperación 
y la crítica constructiva entre los 
grupos de trabajo. Por ende, se pueden 
utilizar en las distintas asignaturas del 
plan de estudios a fin de socializar los 
productos más destacados, pudiendo 
ser evaluados por profesores y otros 
entes involucrados.

La incorporación de portafolio de  
transición resulta conveniente; median- 
te su utilización se pueden divulgar 
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los resultados obtenidos de un 
proceso de aprendizaje para luego 
afrontar el siguiente. Dentro del pro- 
grama Educación, Mención Informá-
tica, puede emplearse en las asignaturas 
Programación o Diseño Gráfico Edu- 
cativo o incluso otras unidades curri-
culares que presentan consecución. 
Esto ayudará a los aprendices a iden-
tificar sus fortalezas y debilidades entre 
un nivel de conocimiento y otro. Por 
ende, es importante que se articulen 
debidamente para lograr la formación 
de un talento humano competente y 
pertinente con su entorno.

Los diferentes tipos de e-portafolio 
pueden integrarse de acuerdo a las  
necesidades de los docentes, estu-
diantes, unidades curriculares y otros  
elementos contextuales. Ellos propor-
cionan numerosas ventajas con la 
posibilidad de difundir los trabajos 
realizados a través de las herramientas 
web, promover la interactividad, re-
flexión y regulación de los aprendizajes; 
igualmente desarrollar habilidades en el  
manejo de las herramientas tecnológicas.

Se recomienda a los jefes de 
departamentos académicos y demás 
instancias institucionales, implementar 
cursos para formar y actualizar a los 
docentes en estas herramientas de 
gran utilidad en la acción educativa, 
como parte esencial de las TIC, y al 
mismo tiempo fomentar su uso de 
manera constante, impulsando así la 
formación de profesionales integrales y 
pertinentes en su contexto sociolaboral.
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Resumen
En la actualidad, se vienen formulando cambios que permiten a las universidades 
planificar sus acciones hacia el futuro para ajustar el pensamiento prospectivo en 
las actividades académicas. La educación a distancia ya no es solo una alternativa, 
es una necesidad en tiempos de pandemia. El presente artículo tuvo como objetivo 
revisar la prospectiva de la educación a distancia en las universidades y el impacto 
que tienen las tecnologías de información y comunicación en el desarrollo de 
la misma. Se sustentó en los postulados teóricos de Mogollón (2020); Álvarez, 
Fernández y Fernández (2017); Juca (2016); Cabero y Llorente (2015); entre otros. La 
metodología utilizada fue documental de tipo descriptivo. La prospectiva ayuda a 
explorar posibles evoluciones futuras, como un instrumento que permite visualizar 
el mañana con sus diferentes problemáticas sociales, económicas, políticas, 
ambientales, tecnológicas y culturales; ayudando a examinar errores cometidos en 
el pasado y aprender de ellos para plantear mejores escenarios. Debido al COVID-19 
surge la necesidad de estudios prospectivos para implementar la educación a 
distancia, con el apoyo de herramientas virtuales de comunicación, sincrónicas 
y asincrónicas, como chat y mensajería instantánea; videoconferencias, foros de 
discusión, blogs, wikis y correo electrónico, entre otros; tener acceso a Internet 
y disponer de computadoras personales y teléfonos inteligentes. Es imperativo 
obtener conocimientos adecuados, metodologías y estrategias de enseñanza y 
aprendizaje cónsonas a los tiempos actuales y ofrecer un proceso educativo de 
calidad.
Palabras clave: Prospectiva; educación a distancia; tecnologías de información y 

comunicación; universidad.
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Introducción
En la actualidad, se vienen formu-

lando nuevos cambios que permiten a  
las instituciones de educación univer- 
sitaria poder planificar sus acciones 
hacia el futuro, para ajustar el pensa-
miento prospectivo en las actividades 
académicas. El estudio de los posibles 
escenarios representa no sólo un reto 
sino una oportunidad debido a que 
permite a los actores ser copartícipes en 
la construcción de un mejor porvenir. 

La educación a distancia (EaD) con  
el uso de las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación (TIC), en estos  
momentos de pandemia por la COVID- 
19, no es sólo una alternativa, es una 
necesidad para poder continuar con las  
funciones primordiales de las univer-
sidades: docencia, investigación y 
extensión, tanto en pregrado como en 
postgrado.

Sin embargo, se cuestiona si real-
mente los docentes y estudiantes tienen  
una adecuada preparación para enfren-

Prospective of distance education in universities

Abstract
At present, changes are being formulated that allow universities to plan their actions 
towards the future to adjust prospective thinking in academic activities. Distance 
education is no longer just an alternative, it is a necessity in times of pandemic. 
The objective of this article was to review the prospect of distance education in 
universities and the impact that information and communication technologies have 
on its development. It was based on the theoretical postulates of Mogollón (2020); 
Álvarez, Fernández and Fernández (2017); Juca (2016); Cabero and Llorente 
(2015); among others. The methodology used was descriptive documentary. The 
prospective helps to explore possible future evolutions, as an instrument that allows 
to visualize tomorrow with its different social, economic, political, environmental, 
technological and cultural problems; helping to examine past mistakes and learn 
from them to come up with better scenarios. Due to COVID-19, the need arises for 
prospective studies to implement distance education, with the support of virtual, 
synchronous and asynchronous communication tools, such as chat and instant 
messaging; videoconferences, discussion forums, blogs, wikis and email, among 
others; have access to the Internet and have personal computers and smartphones. 
It is imperative to obtain adequate knowledge, methodologies and teaching and 
learning strategies in line with current times and to offer a quality educational 
process.

Keywords: Prospective; long distance education; information and communication 
technologies; university.
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tar este reto, ya que la EaD cambia los 
esquemas tradicionales del proceso de  
enseñanza y aprendizaje, puesto que no 
existe una relación directa en tiempo 
real para que el docente dirija las acti-
vidades; es más  flexible y exige mayor 
independencia y autorregulación para 
el aprendiz; no hay coincidencia física  
en cuanto a espacio y tiempo; por esto,  
es importante la formación tanto de 
educadores como educandos para ad- 
quirir las habilidades necesarias y perti- 
nentes en el uso de las TIC que le  
permitan abordar con éxito los progra-
mas  educativos; es función del docente 
asegurar la disponibilidad oportuna de  
los materiales de aprendizaje por lo que  
resulta conveniente que elabore una  
carpeta en formato digital, que con-
tenga los documentos que utilizará en 
todo el período académico, así como 
las evaluaciones a realizar (Juca, 2016; 
Alarcón, 2012), 

Los servicios, redes, software y 
equipos que integran las TIC están 
orientados a mejorar la calidad de 
vida de los individuos, lo cual permite 
romper las barreras que imposibilitan 
su interrelación. Las TIC conllevan 
transformaciones y reestructuraciones 
para dar paso a nuevas formas de ad-
quirir, abordar y organizar las labores 
formativas. Los actores del hecho edu- 
cativo cuentan con una diversidad de  
herramientas para trabajar con imá-
genes, sonidos, multimedia; pero lo más 
relevante es la variedad de escenarios 
de comunicación y formación carac-
terizados por considerar al estudiante 
el centro de todo el proceso; fomentar 

el trabajo colaborativo; ampliar los 
tipos de fuentes de información; de  
esta manera, las TIC son las herra-
mientas idóneas para viabilizar los  
diseños instruccionales de la EaD, 
permitiendo a los estudiantes acceder  
responsablemente, de manera autónoma  
a la información y ser parte activa en  
la construcción de sus propios conoci-
mientos (Cabero y Llorente, 2015; 
Colina, 2008).

Según Miklos y Arroyo (2008), el 
ejercicio prospectivo del futuro de la 
EaD en América Latina mostró que una 
de las visiones sobre su porvenir, de 
forma optimista, anclada al desarrollo 
de las TIC, provocará la transformación 
de la sociedad y la cultura, cambios en 
el sistema social y educativo; donde el 
aprendizaje se convertirá en abierto, 
flexible, colaborativo, contribuyendo a 
la capacitación y formación de calidad 
de todos los individuos de todas las 
sociedades.

Tradicionalmente, las universidades 
cumplían sus actividades administra-
tivas, académicas y de investigación, 
básicamente bajo una modalidad pre- 
sencial. Sin embargo, con el desarrollo  
constante y creciente de las tecnolo- 
gías, las redes sociales y el confina-
miento actual por la pandemia, se han  
incrementado los medios de informa-
ción y comunicación, brindando la 
posibilidad de dar clases, asesorías y  
tutorías permanentes mediante mensa-
jerías o chat de WhatsApp, Telegram, 
correo electrónico, Zoom, entre otros, 
de manera flexible y mejor organización 
en espacio y tiempo. 
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Las universidades están obligadas 
a realizar acciones que den respuestas 
a las exigencias de la sociedad actual, 
avanzar y superar la resistencia al 
cambio para lograr transformaciones 
efectivas. La educación del mañana 
debe orientarse hacia la resolución de  
problemas con sentido crítico y re-
flexivo, incentivando la creatividad, 
eliminando la dependencia de patrones 
obsoletos, basada en la igualdad y  
equiparación de oportunidades, con  
permanentes y diversificadas ofertas  
educativas (Mogollón, 2020; Villalobos,  
2003).

Las instituciones de educación 
universitaria han asumido la cultura 
de la planificación para direccionar su  
gestión y ofrecer con mayor eficiencia  
respuestas oportunas a los requeri-
mientos; por esto, formulan planes 
estratégicos que incluyen políticas 
institucionales, programas, proyectos 
y estrategias seleccionadas para la 
gestión universitaria. Por otro lado, se 
deben realizar estudios prospectivos 
en estas instituciones para explorar el 
porvenir de la EaD con el uso de las 
TIC, y la manera en que contribuirá a 
resolver los retos del rezago educativo; 
el acceso universal; la deserción escolar; 
la exclusión y discriminación social y  
la calidad educativa; proponiendo esce- 
narios deseables y futuribles; plan-
teando estrategias para operar en corto  
y mediano plazo; trabajar de forma  
colaborativa y participativa; coordinar  
acciones y esfuerzos interinstitucionales 
e implementar políticas y directrices con 
visión futurista (Álvarez, Fernández y 

Fernández, 2017; CEESAD, 2016).
Particularmente, las universidades 

venezolanas reconocen que en la  
sociedad actual se tienen que realizar  
cambios importantes con la incorpo-
ración de innovaciones educativas y  
el uso racional de las TIC que garan-
ticen la formación de docentes e 
investigadores, de forma avanzada,  
continua,  abierta y crítica, utilizando 
la EaD y otras modalidades educativas; 
para el logro de este propósito el 
Consejo Nacional de Universidades 
(CNU) (2009), aprueba el Proyecto 
Nacional de Educación Superior a 
Distancia, el cual debe responder a los 
requerimientos actuales de la sociedad  
del conocimiento, y sustentarse en los  
avances científicos, tecnológicos y 
comunicacionales, para garantizar una  
Educación Superior de calidad, en tér- 
minos de eficacia, eficiencia y pertinencia.

Cada día se hace más evidente la 
necesidad de implementar la EaD con 
el uso de las TIC, brindando acceso a  
una mayor cantidad de personas, sin 
restricciones de espacio y tiempo, pero 
con las limitaciones propias de cada 
región o país. Por este motivo, es de 
interés a los usuarios de esta modalidad, 
conocer las debilidades y fortalezas que 
se deben tener en cuenta para mejorar 
y garantizar que los alumnos estén 
preparados para el mundo tecnológico 
del futuro.

El presente artículo tuvo como obje- 
tivo revisar la prospectiva de la edu- 
cación a distancia en las universidades y 
el impacto que han tenido las tecnologías 
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de información y comunicación en el 
desarrollo de la misma.

Fundamentación teórica

La prospectiva y sus métodos
La prospectiva es una herramienta 

que realiza estudios sobre lo futurible 
de forma pragmática con el propósito 
de transformar; está relacionada con la  
toma de decisiones, la producción de 
políticas y estrategias para alcanzar los  
objetivos de una organización o socie- 
dad contemporánea. Los estudios pros-
pectivos muestran la utilidad estratégica 
necesaria crear anticipaciones perti-

nentes de intervención estatal y social 
para evitar escenarios negativos y 
catastróficos como destino para las 
regiones. Un escenario futurible es un  
orientador que permite pensar en lo  
deseable e introducir nuevos elementos  
en la planeación; incorpora la antici-
pación y sugiere el camino apropiado 
(Dueñas, García y Medina, 2009; 
Miklos y Arroyo, 2008).

En el cuadro 1, se resumen algunos 
métodos de la prospectiva expuestos 
por Dueñas, García y Medina (2009), 
los cuales son de interés para proyectar 
escenarios futuribles en diferentes 
áreas de la sociedad, en especial la 
educativa.

Cuadro 1. Algunos métodos de la prospectiva

Método Características principales

De pronóstico

El pronóstico del futuro se apoya en un conjunto de técnicas cuantitativas y 
cualitativas. Entre las cuantitativas se encuentran los modelos de series de 
tiempo, de regresión, de simulación y los econométricos; se basa en datos 
observables y registrados. Las técnicas cualitativas se constituyen en torno a 
juicios de valor, opiniones valorativas a hechos observados y constituyen los 
métodos característicos de la prospectiva. 

Delphi

Tiene por objetivo construir escenarios con relación al comportamiento de una 
o más variables que se puedan medir directamente; en caso contrario, se hace a 
través de una serie de indicadores asociados, centrados en el comportamiento 
de éstos para obtener alguna conclusión sobre el comportamiento de sus 
variables respectivas. Se requiere de la participación de un grupo de expertos o 
especialistas en el tema que se desea indagar; para preguntarles sus opiniones 
o juicios de valor basados en conocimientos, experiencia, sentido común y 
percepción.

De Bayes

Consiste en la aplicación de las fórmulas derivadas del teorema de Bayes a 
la determinación de las probabilidades revisadas, asociadas a un conjunto de 
hipótesis (escenarios posibles) mutuamente excluyentes, como consecuencia 
de evidencias. Permite hacer inferencias acerca de la probabilidad de 
ocurrencia de un escenario sobre base de las evidencias observadas. Sirve 
como herramienta de alerta ante la ocurrencia de posibles eventos.
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De escenarios

Los escenarios constituyen elementos centrales en todo proceso de 
planificación, abordada bajo los enfoques descriptivo y normativo. Con el 
enfoque descriptivo o exploratorio, el objetivo es explorar el mañana para 
visualizar las posibles situaciones que puedan presentarse, considerando que el 
porvenir es incierto; se diseña un plan de acción o estrategia que sea coherente 
con estos escenarios futuros, por eso se denomina planificación estratégica. 
La planificación normativa es un proceso que consiste en visualizar el 
futuro esperado y orientar todos los recursos y esfuerzos hacia él; en ésta los 
escenarios son el objetivo que se debe alcanzar. 

De matriz de 
impacto cruzado

Es uno de los métodos de prospectiva más usado en Europa. Su lógica consiste 
en realizar una exploración del futuro sobre la base de la posible ocurrencia 
dentro de un horizonte temporal Se plantea una hipótesis que puede o no, en 
el sentido en que el evento ocurra o no, con base al pronóstico de un grupo 
de expertos. Debe poder calcularse de qué manera la ocurrencia de  un evento  
o hipótesis afecta de manera positiva o negativa  sobre  la  ocurrencia de los 
otros; es decir, existe una probabilidad condicionada.

Proceso 
Jerárquico 
Analítico

AHP

En inglés analytical hierarchy process o AHP, es un método adecuado para 
generar modelos de toma de decisiones en problemas no estructurados, típicos 
en la gerencia pública y privada. Una jerarquía es una construcción mental 
conformado por unos elementos llamados “nodos” y unas “relaciones” de 
pertenencia o subordinación entre ellos llamados “arcos de la red jerárquica”. 
El AHP trabaja con base a un enfoque causal, al identificar los elementos que 
son significativos y son la fuerza motriz o causalidad del futuro a explorar.

Análisis 
morfológico

Es un método de apoyo al proceso de análisis prospectivo para visualizar 
tecnologías futuras.  Se centra en explorar posibilidades para el diseño y 
desarrollo de nuevas tecnologías de un sistema en particular o para visualizar 
escenarios futuros probables en cualquier área de interés, en una sociedad 
determinada, al examinar las posibilidades de evolución e identificar con 
precisión los parámetros (variables) caracterizadores del sistema (o tecnología) 
bajo estudio.

Árboles de 
relevancia

Es un método normativo que a partir de un futuro determinado se retrocede 
hasta el presente, tiene sus fundamentos en el análisis de sistemas. Parte de las 
necesidades futuras establecidas, e identifica acciones tecnológicas requeridas. 
El objetivo es asociar objetivos lejanos con decisiones inmediatas. Consiste 
en la construcción de un “árbol” jerárquicamente estructurado. En un primer 
nivel se identifican los objetivos más generales, luego los niveles estratégicos 
(globales y sectoriales), luego el táctico (programas), hasta llegar a los 
subsistemas más simples (proyectos). Para cada nivel se establecen criterios 
de evaluación. Se construyen matrices asignando una nota de “relevancia” 
(un número) para los elementos de cada nivel, y se comparan opciones en los 
niveles de interés.

Fuente: Dueñas, García y Medina (2009), adaptación propia (2020)

En educación, los estudios prospec-
tivos tienen como propósito construir 
una visión de futuro, proponiendo meto-
dologías y estrategias innovadoras, con 
el uso adecuado y pertinente de las TIC, 
para enfrentar los retos que se presentan 

y formar profesionales exitosos con 
competencias para proponer diferentes 
alternativas de solución a los diversos 
problemas que presenta la sociedad 
actual.
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La planeación prospectiva es una 
actividad de inteligencia colectiva de  
expertos y especialistas, que contemplan 
implantar una educación pertinente, 
incluyente, de calidad, flexible y vin- 
culada a la sociedad y el mundo pro-
ductivo, para ampliar las visiones 
futuribles, particularmente de la EaD. 
Pero se hace necesario el análisis del uso 
de las TIC en las universidades en sus 
funciones de docencia, investigación, 
extensión y gestión, en este mundo de 
constantes cambios, que garanticen 
su supervivencia (Mogollón, 2020; 
CEESAD, 2016).

Educación a distancia
Existen variadas definiciones rela-

cionadas con la educación a distancia 
(EaD), pero todas tienen en común la 
trasmisión de los conocimientos de las 
diferentes ciencias mediante el uso de 
herramientas tecnológicas que posibilita 
su desarrollo; es flexible; centrada en el 
alumno; utiliza diversas metodologías y 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, 
con numerosos materiales y recursos; 
sin limitaciones de espacio, tiempo o 
cantidad de estudiantes. 

Colina (2008) expresa que la EaD 
es un proceso con características muy  
particulares; se ejecuta mediante mate- 
riales preparados y adaptados para 
esta modalidad; el aprendizaje es 
autónomo e independiente y se rea-
liza bajo la responsabilidad del apren-
diz, autoprogramando el tiempo, la  
adquisición y asimilación de los sabe-
res. Según Juca (2016), es un método 

o sistema formativo independiente, no 
presencial, mediado por las TIC. En 
opinión de Cabral (2011:12) la EaD “es 
una modalidad para impartir conoci-
mientos, habilidades y actitudes 
mediante actividades seleccionadas, 
planeadas e institucionalizadas que se  
encuentran en los materiales de apren- 
dizaje… el tutor marca las obliga-
ciones y responsabilidades entre él  
y el estudiante, estableciendo un segui-
miento del mismo…”. 

Asimismo, Salazar y Melo (2013: 
102) definen la EaD como:

un conjunto de relaciones pedagó-
gicas entre estudiantes, docentes e  
institución, basadas o apoyadas en el  
uso de tecnologías para el desarrollo 
sistémico de procesos formativos de 
calidad. Esta modalidad educativa 
promueve la inclusión y la movilidad 
social, fundamentada en el aprendizaje 
autónomo y la autogestión, que uti-
liza pedagógica y  didácticamente 
diversas metodologías, mediaciones 
y estrategias, en las que incorpora el 
uso de medios y tecnologías dispo- 
nibles y accesibles, para la provisión 
y certificación  del servicio educativo 
de la formación integral, al que pue- 
de acceder el estudiante sin barre-
ras geográficas, de tiempo, edad, 
género, raza, etnia, credo religioso, 
condiciones políticas, sociales, cultu-
rales, de aprendizaje, o nacionalidad.

Para la Asociación Venezolana de  
Educación a Distancia (AVED) (2018),  
es importante la inclusión y valoración 



87

Encuentro Educacional
Vol. 27 (1) enero-junio 2020: 80-101

de la calidad de los procesos relacio-
nados con la EaD, desarrollando diver-
sas acciones, tales como:
a) Fortalecer la comunidad de do- 

centes, profesionales y colabora-
dores. 

b) Asesorar a personas y organiza-
ciones que lo requieran. 

c) Crear espacios de intercambio cien-
tífico nacionales e internacionales. 

d) Ofrecer oportunidades de forma-
ción con apoyo de las TIC. 

e) Desarrollar proyectos de innovación 
educativa para fortalecer el talento 
humano.

f) Promover el conocimiento, análisis, 
difusión, producción científica y 
aplicación de las tendencias en 
EaD.
La educación a distancia o virtual, 

es una alternativa importante para que 
los estudiantes y profesionales puedan 
continuar su formación académica, al 
interactuar con los docentes mediante 
el uso de las TIC, sin importar las 
distancias, administrando su propio 
tiempo y asumiendo un compromiso 
de participación; siendo el responsable 
de su proceso formativo con la ase-
soría permanente del docente, para el  
cual resulta un desafío difícil ya que  
su rol debe estar a la par de los avances  
tecnológicos, actualizarse constante-
mente en el diseño de estrategias apli- 
cadas al aprendizaje digital y dis-
poner de toda las herramientas tecno-
lógicas necesarias para una efectiva 
conectividad (Mogollón, 2020; Álvarez, 
Fernández y Fernández, 2017). 

Además del uso de las TIC, en la 
EaD el aprendizaje colaborativo tiene 
un valor muy significativo y debe 
ser considerado un elemento impor-
tante en la labor formativa. Al res- 
pecto, Andrade, de las Salas y Gil  
(2015), señalan que este tipo de apren- 
dizaje tiende a promover estrategias 
cognoscitivas superiores, estimula la  
curiosidad, la búsqueda de información, 
investigar, tener más disposición al 
procesamiento cognoscitivo, mejorar 
la autoconfianza del alumno con el 
apoyo de sus pares, alcanzar una mayor  
cohesión grupal, fortalecer las relaciones 
afectivas y el sentido de pertenencia al 
grupo, aumentar el pensamiento por 
medio de la investigación. Así, Revelo, 
Collazos y Jiménez (2018) consideran 
que el aprendizaje colaborativo se iden-
tifica como una estrategia potencial 
que puede incrementar la participación 
de los educandos y tener un impacto 
positivo, ya que las metas son comunes 
a lo largo de todo el proceso y la auto-
gestión de los conocimientos se hace 
más sólida. 

Tecnologías de Información y 
Comunicación en la Educación a 
Distancia

Desde hace más de cuarenta años,  
las TIC forman parte esencial del 
quehacer cotidiano de todas las per- 
sonas, en las distintas áreas del desa- 
rrollo humano, social, cultural, econó-
mica, de salud; pero sobre todo edu-
cativo. Cada día se percibe más la 
necesidad de su incorporación en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, 



88

Yenibetz Carolina Salas Estrada
Prospectiva de la educación a distancia en las universidades

sobre todos en los tiempos actuales de 
pandemia por COVID-19, en el que el 
confinamiento y distanciamiento social  
obliga a buscar alternativas para conti-
nuar con las actividades formativas. 

A nivel de educación, abren un 
amplo abanico de oportunidades por la 
rapidez de transmisión y recepción de la 
información mundial, con alta capacidad 
de interconexión entre diferentes tipos 
de medios, con innovación tecnológica 
permanente e impacto sociedad de la  
información y del conocimiento. Por  
otro lado, el uso de estas herramientas 
tecnológicas posibilita a las institu-
ciones universitarias asumir el reto de  
ofrecer a las comunidades la aplica-
ción de un sistema de educación a 
distancia que permita llegar a las 
poblaciones más dispersas; contribuir 
a la democratización de la educación 
superior; proporcionar cursos de edu-
cación permanente y de formación 
para todos aquellos que deseen mejorar 
sus capacidades y conocimientos y 
mejorar la calidad educativa mediante 
métodos interdisciplinarios y múltiples 
medios de comunicación en el diseño y 
producción de materiales y programas 
pedagógicos que se ajusten más a sus 
necesidades (Colina, 2008; Castellano, 
Pelekais y Govea, 2002).

Según Falcón (2013), la EaD es 
uno de los temas más tratados en la 
actualidad a nivel mundial, con el apoyo 
eficiente de las TIC; ya que brinda un 
espacio de intercambio entre profesores 
y estudiantes, investigadores, especia-
listas en una determinada área del 
conocimiento; se dispone de una gran 

cantidad de información que puede 
ser consultada desde cualquier lugar y 
momento.

Para esta autora, entre las carac-
terísticas más importantes que debe 
asumir la educación asistida por las 
TIC son las siguientes:
1. Situar al estudiante en el centro 

del proceso para el logro de una  
autonomía que le permita aprender  
a aprender, desarrollar el pensa-
miento crítico y facilitar su autoa-
prendizaje. 

2. El alumno construye su conoci-
miento en el contexto escolar y 
fuera de él, resolviendo problemas 
reales mediante el uso de herra-
mientas multimedia.

3. El aprendizaje abierto permite una 
enseñanza flexible, el educando 
tiene libertad de decidir y controlar 
la forma en que aprende.

4. Aplicar el aprendizaje cooperativo 
para promover la participación 
activa y la interacción.

5. Cambios en el rol de los docen-
tes, mediando en el trabajo inves-
tigativo, organizando actividades 
de aprendizaje y orientando para  
que discriminen en la inmensa can-
tidad de información disponible.

6. Trabajar en proyectos como vía de 
integración entre la instrucción y 
la investigación.

7. Configurar el ambiente de apren-
dizaje en espacio y tiempo asin- 
crónicos y flexibles, con la posi-
bilidad de interacción directa y 
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sincronizada para intercambio 
entre todos los actores.

En síntesis, las TIC han tenido un 
gran impacto en todos los ámbitos de la 
vida humana; particularmente, para las 
instituciones universitarias ha sido un 
gran reto su incorporación, sobre todo 
en la modalidad de EaD, ya no como una 
alternativa, sino como una necesidad  
en los tiempos actuales, brindando 
una forma viable, segura y pertinente, 
aplicable en diversas metodologías y 
estrategias  didácticas; sin embargo, en 
opinión de Campos y Ramírez (2018) 
su adopción en los procesos educativos 
no ha sido un labor fácil por los 
diferentes obstáculos que se presentan, 
sobre todo en el suministro de recursos 
técnicos, así como en la formación 
para el desarrollo de competencias 
tecnológicas de docentes y estudiantes.

Herramientas virtuales de 
comunicación en la Educación a 
Distancia

Sincrónicas
Las herramientas sincrónicas em-

pleadas en la EaD son las que permiten 
comunicarse en tiempo actual; es decir, 
los estudiantes y el educador deben estar 
conectados al mismo instante. Páez, 
Corredor y Fonseca (2016) expresan 
que los procesos de comunicación en 
esta modalidad se realizan de forma 
inmediata y en tiempo real, permitiendo 
un proceso formativo más dinámico y 
participativo.  

Para García (2015), estas herra-
mientas, realizadas en un mismo mo-
mento y con respuestas inmediatas, 
responden a la necesidad de interacción 
afectiva, emocional, de apoyo, que 
experimentan los estudiantes virtuales, 
y permite a los usuarios expresarse con 
mayor naturalidad y confianza. 

Existen variadas herramientas sin-
crónicas empleadas en la EaD, pero 
solamente se describen a continuación 
el chat, la mensajería instantánea y la 
videoconferencia. 

Chat
Esta herramienta permite la comu- 

nicación en tiempo real de manera 
escrita para compartir ideas, reflexiones 
y opiniones; ofrece la posibilidad de 
llegar a acuerdos en torno a temas 
de interés educativo. En palabras de 
Landazábal (2005:9), “el chat es un 
espacio de comunicación sincrónica 
en donde los estudiantes externalizan 
e internalizan procesos cognitivos a 
partir de la socialización con otros 
compañeros, incidiendo finalmente en 
la construcción social del conocimiento 
…”. 

El chat, a través de las aplicaciones 
de WhatsApp y Facebook, es utilizado 
frecuentemente por los alumnos me-
diante dispositivos móviles o equipos 
portátiles con conexión a Internet; por 
eso es importante orientar su uso para 
apoyar el proceso de aprendizaje. En 
consecuencia, los objetivos a alcanzar  
deben ser conocidos por todos los 
participantes para favorecer el tra-
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bajo colaborativo; además, se debe 
evaluar permanente la forma en que 
da la comunicación para fomentar la 
construcción de conocimientos (Angulo 
et al., 2016; Landazábal, 2005).

Mensajería instantánea
Es una de las herramientas sincró-

nicas empleadas habitualmente y se debe 
considerar al momento de planificar 
actividades en la EaD; algunas de ellas 
son: Telegram, WhatsApp, Facebook 
Messenger, entre otros. Almonte y 
Rodríguez (2015) consideran que la 
mensajería instantánea es un punto 
intermedio entre el chat y el correo 
electrónico. Es muy versátil, con el uso 
de diversos íconos o emoticones, que 
se envían a uno o varios destinatarios, 
están activos con conexión a Internet o 
pago de datos por servicios. 

Videoconferencia
Es un sistema telemático que per- 

mite la comunicación síncrona con 
audio y video, bidireccional, entre 
grupos de personas en lugares dife-
rentes. Permiten organizar ciclos de 
presentación de trabajos, a manera de  
síntesis de contenidos, con apoyo multi- 
media, entre grupos de alumnos y 
profesores. En uno de los recursos 
tecnológicos con grandes posibilidades 
didácticas ya que dos referentes esen- 
ciales: la enseñanza de carácter sin- 
crónico y la televisión como medio  
basado en la comunicación audiovisual. 
Con la video conferencia se rompen 
las barreras espaciales y la enseñanza 

adquiere mayor calidad con la pre-
sencia de profesores, expertos o profe- 
sionales de diferentes ámbitos, con  
altos conocimientos en temas especí-
ficos, que exponen sus aportes a la 
comunidad universitaria (Almonte y 
Rodríguez, 2015; Solano, 2005).

Asincrónicas
Son las herramientas que permiten 

la interacción y comunicación en dife- 
rentes tiempos, por lo cual no se 
requiere la participación directa de los 
participantes en el mismo momento 
(Páez, Corredor y Fonseca, 2016).

Colina (2008:305) plantea que
Al crear formas de trabajo asincrónicas 
y a distancia, la Internet desarrolla 
un proceso educativo de interacción 
entre profesores y estudiantes y entre 
los propios estudiantes, rompiendo 
barreras espacio-temporales, inde-
pendientemente del lugar en el cual 
se encuentren, por lo que el proceso 
se realiza bajo condiciones cómodas 
para el estudiante y aún más, para 
la propia participación del profesor. 
Los recursos telemáticos tienen un  
fuerte impacto en los entornos educa- 
tivos, porque favorecen el trabajo 
cooperativo, los contactos interper-
sonales, y eliminan barreras espacio-
temporales.

Aun cuando son diversas las 
herramientas asincrónicas empleadas 
en la mediación tutorial, se describen 
a continuación los foros de discusión, 
blogs, wikis y correo electrónico.
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Foros de discusión
Es una herramienta comunicacional 

virtual entre personas para la discusión, 
intercambio de ideas, opiniones, con-
trastaciones, acuerdos, con el propósito 
de debatir sobre un tema específico, de 
interés para todos. Según García (2015) 
los foros de discusión se encuentran 
asociados a una página web en la que 
se almacena un mensaje enviado por 
un miembro del grupo para compartir 
y discutir con los demás participantes.  

Landazábal (2005) considera el foro 
como un espacio virtual asincrónico 
que permite al aprendiz la posibilidad, 
y en consecuencia, la responsabilidad, 
de planear, organizar y estructurar una  
idea, un discurso o un argumento sobre  
una temática particular; requiere de una  
permanente interacción con los compa-
ñeros y el tutor, para una constante 
retroalimentación de los aspectos 
expuestos. 

La implementación de foros de  
discusión en línea fortalece el apren- 
dizaje e incrementa el pensamiento 
crítico en los estudiantes universitarios, 
ya que integra de manera efectiva a  
todos los educandos; ofrece la opor-
tunidad para debatir, interactuar y 
recibir retroalimentación de todos los  
integrantes del grupo académico; 
logrando un entendimiento más pro-
fundo del tema bajo estudio (Kutugata, 
2016).

Blogs
Son herramientas tecnológicas muy  

utilizadas en educación ya que per-

miten presentar ante una comunidad 
académica y científica los aportes de  
alumnos, educadores y demás profe-
sionales o científicos.

El Blog o Weblog, es un sitio web 
periódicamente actualizado, que 
recopila cronológicamente textos o  
artículos de uno o varios autores, 
apareciendo primero el más reciente, 
tomando en cuenta que el autor con-
serva siempre la libertad de dejar 
publicado lo que crea pertinente. No  
es más que un espacio personal de 
escritura en Internet en el que su autor 
publica artículos o noticias (post)  
que pueden contener texto, imágenes 
e hipervínculos (Agüero, 2016:137).  

Wiki
Es un tipo de aplicación web que 

proporciona un entorno colaborativo, 
pudiendo los usuarios modificar los 
documentos existentes con información 
veraz y pertinente, para que sea de gran 
utilidad a los lectores. Es un editor de 
texto compartido que se utiliza me-
diante la red (García, 2015).

Por su parte, Adell (2007), define 
wiki como una aplicación informática 
que reside en un servidor web, pudiendo 
acceder con cualquier navegador; se 
caracteriza porque posibilita a los 
usuarios añadir o editar los contenidos. 
El uso de wikis en educación no está 
muy extendido; sin embargo, juegan 
un papel muy notorio dentro de ciertos 
entornos. Diversos sistemas como 
Moodle (un entorno de enseñanza y 
aprendizaje constructivista, de código 
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abierto), incorpora las wikis como 
herramientas para realizar actividades 
didácticas específicas en línea, como 
foros, chat, objetos de aprendizaje, 
lecciones, glosarios, tareas.

Correo electrónico
Es una herramienta virtual de  

comunicación asincrónica que posibi-
lita el intercambio de mensajes entre  
diferentes usuarios. Cada día aumenta  
más el número de usuarios que lo  
utiliza con fines personales, profe-
sionales y académicos. En educación, 
ayuda a la implementación de una 
diversidad de actividades, al enviar 
y recibir documentos y archivos en 
distintos formatos, imágenes, videos, 
presentaciones en PowerPoint, de ma- 
nera inmediata y a distancia, desde 
cualquier parte del mundo; así, los  
docentes pueden mostrar más compro- 
miso y atención por los trabajos rea-
lizados por los educandos y mantener 
una interacción y retroalimentación per-
manente. Además, ayuda al desarrollo 
de habilidades comunicativas, contri- 
buye a mejorar la redacción y ortografía, 
a sintetizar ideas de forma breve y 
clara, entre otros aspectos (Luis, 2014; 
Zaira, 2010).

Metodología
La metodología utilizada fue docu- 

mental de tipo descriptivo. Según 
Arias (2016), la investigación docu-
mental se basa en la búsqueda, recu- 
peración, análisis, crítica e interpre- 
tación de documentos, ya sean im-

presos, audiovisuales o electrónicos. La  
descriptiva consiste en la caracterización 
de un hecho, fenómeno, individuo o  
grupo, con el fin de establecer su estructura.

Asimismo, Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), expresan que la revisión 
documental o de la literatura trata de 
detectar y obtener informaciones útil, 
relevante y necesaria para los propósitos 
de la investigación. Por otro lado, los 
estudios descriptivos especifican las 
propiedades y características más resal- 
tantes de un fenómeno o temática bajo 
análisis. 

En función de lo expuesto, luego de 
la revisión de diferentes documentos y 
resultados de investigaciones, se realizó 
un estudio descriptivo sobre las temá-
ticas de prospectiva, educación a dis-
tancia, tecnologías de información y 
comunicación, herramientas virtuales 
de comunicación en la educación a 
distancia, tanto sincrónicas como asin- 
crónicas, para dar respuesta al objetivo 
de la investigación y establecer rela-
ciones entre todos los aspectos; así como 
mostrar las debilidades, fortalezas y las 
acciones necesarias para alcanzar un 
aprendizaje integral en la EaD. 

Resultados y discusión
En los momentos actuales de pan- 

demia y confinamiento por el COVID- 
19, es necesario evidenciar y poner 
en ejecución lo que nos enseña la 
prospectiva sobre estudios futuribles de 
forma pragmática, para seleccionar los 
escenarios idóneos en las universidades 
con el propósito de transformarnos 
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para continuar ejerciendo las funciones 
de docencia a través de la EaD con el 
uso de las TIC. 

En el gráfico 1 se muestran algunos 
elementos tecnológicos considerados 

como fundamentales para llevar a buen 
término las actividades realizadas en la 
modalidad de EaD.

Gráfico 1. Algunos elementos tecnológicos considerados en la EaD
Fuente: Elaboración propia (2020)

Para el uso efectivo de las TIC en  
EaD, el acceso a Internet es impres-
cindible, por lo que es necesario buscar 
los recursos económicos para costearlo 
y poder disponer de este servicio, tanto 
en los ámbitos universitarios, como en 
los personales; además se requiere de 
computadoras personales, laptops, o 
teléfonos inteligentes para el intercambio 
de información; tener conocimiento 
en la aplicación de herramientas vir-
tuales de comunicación, sincrónicas y 
asincrónicas, como chat y mensajería 

instantánea a través de Telegram, 
WhatsApp, Facebook Messenger, 
videoconferencias por medio de Skype 
o Zoom, foros de discusión, blogs, wikis 
y correo electrónico, para implementar 
diversas metodologías y estrategias 
de enseñanza y aprendizaje con estos 
recursos y sacar el máximo provecho.

En el cuadro 2 se presentan una 
serie de fortalezas y debilidades de  
la aplicación de la EaD en las univer-
sidades, con algunas acciones que ayu- 
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darán a docentes y aprendices a resol- 
ver los problemas que se vayan presen-

tando en el desarrollo de las actividades 
académicas.

Cuadro 2. Fortalezas y debilidades de la enseñanza y 
aprendizaje en la EaD

Fortalezas Debilidades Acciones de superación

•	 Centrada en el estudiante.
•	 Favorece el pensamiento 

crítico y la construcción 
de conocimientos.

•	 Docentes con excelente 
formación académica.

•	 Mayor motivación por la 
utilización de las TIC.

•	 Promueve el aprendizaje 
colaborativo y el uso 
compartido de las TIC.

•	 Recursos didácticos dis-
ponibles en la web de alta 
calidad, como software, 
simulaciones, videos, 
temas y artículos científi-
cos, etc.

•	 Creación de aulas vir-
tuales.

•	 Uso de bibliotecas vir-
tuales.

•	 Docentes que no cumplen 
a cabalidad el rol de me-
diador de los aprendizajes 
de sus alumnos.

•	 Desconocimiento por 
parte del docente de me-
todologías y estrategias 
de enseñanza pertinentes 
a la EaD.

•	 Resistencia a los cambios, 
por inseguridad o como-
didad de mantener el mis-
mo de estilo de enseñanza 
o de aprendizaje. 

•	 Dificultades de acceso a 
Internet.

•	 Escasez de recursos tec-
nológicos en las univer-
sidades y en los hogares 
de todos los actores del 
hecho educativo.

•	 Planificar las actividades 
académicas, siempre pen-
sando en el beneficio estu-
diantil, y tomar en cuenta 
sus inquietudes e intereses.

•	 Trabajar de forma colabo-
rativa para optimizar los 
beneficios de los recursos 
tecnológicos disponibles, 
mediante grupos de estu-
diantes (máximo 3) que 
vivan relativamente cerca, 
siempre cumpliendo las 
normas de bioseguridad.

•	 Diseñar y ejecutar periódi-
camente cursos de forma-
ción y actualización sobre 
el manejo óptimo de las 
TIC, principalmente sobre 
herramientas virtuales de 
comunicación y aquellas 
que requieran docentes y 
estudiantes. 

•	 Interacción permanente 
entre el docente y los 
educandos, mediante 
asesorías y tutorías.

•	 Asignación de actividades 
mediante herramientas 
sincrónicas y asincróni-
cas.

•	 Tolerancia para el cum-
plimiento de las labores 
asignadas.

•	 Fomento de la destreza y 
capacidad de síntesis.

•	 Organización de tiempo 
para cada trabajo.

•	 Evaluaciones programa-
das y retroalimentación 
constante.

•	 Infraestructura adecuada.

•	 Escasa formación en el 
uso de las TIC y desco-
nocimiento en el uso de 
las diversas herramientas 
virtuales de comunica-
ción, lo que ocasiona 
desigualdad de competen-
cias digitales.

•	 Olvido de las fechas 
programadas para cada 
actividad.

•	 Desmotivación al enfren-
tar algún problema. 

•	 Falta de creatividad.
•	 Dificultades propias de 

cada región como suspen-
sión de la electricidad por 
horas. 

•	 Usar los teléfonos inteli-
gentes, mediante las aplica-
ciones de Telegram, What-
sApp, Facebook Messenger 
y otras, para comunicación 
más directa entre educado-
res y educandos, creando 
grupos de chat y foros de 
discusión por temas de 
estudio.

•	 Usar el correo electróni-
co para enviar y recibir 
trabajos cada vez que sea 
necesario.

•	 Realizar videoconferencias 
a través de Zoom o Skype, 
invitando a docentes u otros 
profesionales de reconocida 
trayectoria para socializar 
un tópico específico o dic-
tar charlas motivacionales. 

Fuente: Elaboración propia (2020)
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El gráfico 2 ilustra algunas ventajas 
de la EaD, tanto como modalidad 
educativa, como para educadores y 

educandos, que la hacen una opción 
favorable en los momentos actuales.

Gráfico 2. Algunas ventajas de la EaD
Fuente: Elaboración propia (2020)

Aportes de la prospectiva para la 
educación a distancia

El mundo ha cambiado de manera 
drástica y un ejemplo de ello es que la 
pandemia por COVID-19 ha hecho que 
las personas se adapten a una nueva 
realidad, donde el confinamiento y 
distanciamiento social ha revelado con 
mayor intensidad las necesidades de 
implementar las TIC en las diferentes 
áreas del quehacer humano; la EaD 
ya no es sólo una elección, es una 
decisión para continuar con los pro-
cesos formativos, innovando con di-

versas metodologías y estrategias de 
enseñanza y aprendizaje.  

Asimismo, es relevante resaltar 
que el pensamiento prospectivo apo-
yará a construir bases en el presente 
para un porvenir exitoso de la EaD 
en las universidades, teniendo claro 
que la dinámica del mundo de hoy y 
sus acelerados cambios nos obligan 
a combinar diferentes herramientas 
tecnológicas, así como analizar dife-
rentes fuentes de información, para la 
toma de decisiones más pertinentes en 
la construcción del futuro deseado.
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 De igual manera, la prospectiva es  
utilizada para explorar las posibles y 
probables evoluciones futuras, como un  
instrumento que permite visualizar el  
mañana con sus diferentes problemá-
ticas de índole social, económica, 
política, ambiental, tecnológica y cul-
tural; a mediano y a largo plazo, con 
el apoyo y soporte de sus métodos, 
metodologías, herramientas y técnicas, 
ayudándonos a examinar errores 
cometidos en el pasado y aprender de  
ellos para plantear mejores escenarios; 
ya que los estudiantes del ayer no 
tienen la misma visión de los de hoy; 
es una generación que ha nacido con  
el desarrollo tecnológico y los educa-
dores tenemos el deber de cambiar 
nuestra manera tradicional de ense-
ñanza y tener una mirada futurible si 
queremos llegar a formar alumnos con 
pensamiento crítico y aprendizajes 
significativos y creativos, desarrollar 
planes y estrategias adecuadas para el 
logro de metas establecidas y objetivos 
deseados, hacia  la creación de futuros 
probables, donde lo que buscamos en el 
presente sea el éxito del mañana.

Consideraciones finales
La educación a distancia nos enca-

mina a una manera diferente de estudios, 
pero de igual importancia y relevancia 
que la presencial. Lo usual era una 
educación en las aulas de clase, con la 
presencia de un tutor académico; pero 
la realidad actual, con un estilo de vida 
diferente, producto del distanciamiento 
social por la pandemia del COVID-19, 

ha evidenciado la escasa preparación 
de toda la comunidad universitaria en 
materia de EaD. 

Así, surge la necesidad de estudios 
prospectivos para la implementación 
de esta modalidad educativa, con el 
apoyo de las herramientas virtuales de  
comunicación, sincrónicas y asincró-
nicas, como chat y mensajería instan- 
tánea a través de Telegram, WhatsApp,  
Facebook Messenger; videoconferen-
cias por medio de Skype o Zoom, foros 
de discusión, blogs, wikis y correo 
electrónico, entre otros; tener acceso 
a Internet y disponer de computadoras 
personales y teléfonos inteligentes; es  
imperativo obtener conocimientos ade-
cuados, metodologías y estrategias de 
enseñanza y aprendizaje cónsonas a los 
tiempos actuales y ofrecer un proceso 
educativo de calidad, con eficacia y 
eficiencia. 

El futuro es susceptible de ser 
creado y modificado. No podemos, ni 
como organizaciones educativas, ni 
como país, esperar inertes. Debemos 
buscar caminos positivos que nos 
ayuden a crecer como individuos; tener 
una actitud proactiva hacia el cambio 
y generar los escenarios futuros más 
deseables, teniendo siempre presente 
que la educación es un elemento 
indispensable en el progreso personal y 
del entorno donde nos desenvolvemos. 

El mundo, a largo de estos meses, 
ha cambiado aceleradamente y las 
universidades han dado un gran paso 
a aceptar la educación a distancia 
como punto focal; formar y actualizar 
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tanto a profesores como educandos 
en su implementación con el uso de 
las tecnologías, la virtualidad, la 
enseñanza y aprendizaje en línea; 
generar nuevas oportunidades de 
innovación y creatividad; promover la 
construcción de nuevos conocimientos.
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Resumen
Desde el plano educativo, los contenidos de Geología se han visto encasillados en 
un salón de clases, en libros de textos descontextualizados y en clases magistrales. 
La investigación tuvo como objetivos diagnosticar los conocimientos geológicos 
que poseen los egresados de educación media general, caso Maracaibo, estado 
Zulia, y generar una propuesta de contenidos geológicos para el área de formación 
Ciencias de la Tierra. Se fundamentó en los referentes teóricos de Labarca et al. 
(2019), Fornós (2018), Pedrinaci (2012 y 2013), Pérez, Pachano y Sáez (2010), entre 
otros. En la línea metodológica se asume una investigación descriptiva y proyectiva, 
con un diseño de campo y no experimental. Fue utilizada la encuesta como técnica 
de recolección de datos, mediante un cuestionario de preguntas cerradas aplicado 
a una muestra de 40 personas. Los resultados de la dimensión procesos de la 
geodinámica interna revelan que un alto porcentaje de los encuestados no tienen 
noción de que el Lago de Valencia es de origen tectónico y que Venezuela es un 
país sísmico. Así mismo, en la dimensión procesos de la geodinámica externa se 
comprueba que a una playa las consideran como mar u océano y desconocen que 
la Laguna de Sinamaica es una albufera. Se generó una propuesta de contenidos 
geológicos contextualizados para el área de formación Ciencias de la Tierra cuya 
estructura consta de temas generadores, tejidos temáticas y referentes teórico-
prácticos.

Palabras clave: Geología; Ciencias de la Tierra; procesos geodinámicos; didáctica 
de la geología.
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Introducción
En las civilizaciones de la antigua 

Grecia y Roma, los procesos terrestres 
fueron atribuidos a deidades, así por 
ejemplo las erupciones volcánicas se  
consideraban manifestaciones del dios  
Vulcano (Pérez, Pachano y Sáez, 2010). 
Más tarde Tales de Mileto (625-546 a.C.)  
consideró que los fenómenos naturales 
(y geológicos) podrían ser estudiados 
a través de la razón y no como 
intervenciones divinas. Por otro lado, 
Aristóteles (611-546 a.C.) fue el primero 
en demostrar que la Tierra es redonda 

y para estudiar sus procesos debe ser 
directamente en su lugar de ocurrencia. 
De allí surge también la Geología y su 
enseñanza como parte formativa de los 
ciudadanos.

Al paso del tiempo, la Geología se 
consolida como disciplina científica con  
métodos y procedimientos específicos 
para abordar cabalmente su objeto de 
estudio (Rivera, 2005). Sin embargo, 
desde el plano educativo esta ciencia se 
ha visto encasillada en un salón de clases, 
en libros de texto descontextualizados 
y en clases magistrales; es decir, por 
un lado, avanzan las investigaciones de 

Geological knowledge in Venezuela. A content 
proposal for Earth Sciences

Abstract
From the educational level, the contents of Geology have been pigeonholed in a 
classroom, in decontextualized textbooks and in master classes. The purpose of 
the research was to diagnose the geological knowledge that graduates of general 
secondary education possess, Maracaibo case, Zulia state, and to generate a proposal 
of geological content for the Earth Sciences training area. It was based on the 
theoretical references of Labarca et al. (2019), Fornós (2018), Pedrinaci (2012 and 
2013), Pérez, Pachano and Sáez (2010), among others. In the methodological line, a 
descriptive and projective research is assumed, with a field and non-experimental 
design. The survey was used as a data collection technique, through a questionnaire 
of closed questions applied to a sample of 40 people. The results of the dimension 
“internal geodynamic processes” reveal that a high percentage of those surveyed 
have no notion that the Lake of Valencia is of tectonic origin and that Venezuela is 
a seismic country. Likewise, in the dimension “external geodynamic processes” it 
is found that a beach is considered as sea or ocean and they do not know that the 
Sinamaica Lagoon is a lagoon. A proposal of contextualized geological content 
was generated for the Earth Sciences training area, whose structure consists of 
generating themes, thematic fabrics and theoretical-practical references

Keywords: Geology; Earth sciences; geodynamic processes; didactics of geology.
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corte geológico y por el otro se enca-
mina la enseñanza de la Geología en 
instituciones educativas de educación 
media y superior (Pedrinaci, 2012; 
Pérez y Pachano, 2007). 

En el caso venezolano, esta situa-
ción se evidencia en los conocimientos 
geológicos que poseen los egresados 
del nivel de educación media general, 
quienes no manejan la situación geo-
tectónica del país, no identifican la 
tipología del relieve según el agente 
modelador, no tienen noción de que 
Venezuela es un país sísmico, por 
mencionar algunos indicadores.

Para ilustrar, investigadores relacio- 
nados con la enseñanza de las Ciencias  
de la Tierra en Venezuela han dicta-
minado la escasa formación geológica 
y geomorfológica que se imparte en el 
mencionado nivel educativo, a saber: 
Labarca, Bernal y Barreto (2018), diag-
nosticaron que más del 71% de los 
estudiantes encuestados de la Unidad 
Educativa Nacional “Andrés Bello” del  
municipio Machiques de Perijá (estado 
Zulia) no saben definir lo que es terraza 
aluvial, abanico aluvial y marmitas; 
Montiel, Sánchez y Negrete (2016), 
establecen que más del 80% de los 
estudiantes de la Unidad Educativa 
Autónoma “Antonia Esteller” (munici-
pio Lagunillas, estado Zulia) poseen 
debilidad en los conocimientos sobre 
el riego natural por subsidencia y 
Negrete, Montiel y Camacho (2016), 
indagaron que en la Unidad Educativa 
Liceo Bolivariano “Manuel Segundo 
Sánchez” (municipio Maracaibo, esta-
do Zulia) el 79% de los estudiantes 

sometidos a encuesta no poseen conoci-
mientos sobre la amenaza sísmica 
generada en Venezuela por su realidad 
tectónica. 

Ante tales situaciones diagnosti-
cadas la pregunta a formular es ¿Qué  
Geología se está enseñando en Vene-
zuela? Para encontrar la respuesta es  
preciso hacer una revisión de los cono-
cimientos geológicos que los egresados 
del nivel medio poseen, lo que dará una 
noción de los contenidos que se imparten 
en las áreas relacionadas. Pedrinaci 
(2013), con relación a la enseñanza y 
aprendizaje de la Geología, asegura 
que un estudiante de bachillerato debe  
tener un conocimiento básico de cómo  
funciona la Tierra; comprender la 
relación de la humanidad con el planeta 
(riesgos y recursos naturales) y manejar 
los principales procedimientos de inves- 
tigación geológica, de esta manera 
alcanzará una alfabetización en el 
plano de las Geociencias.

Con base en los aspectos señalados, 
es lamentable que en los centros edu- 
cativos de educación media la ense-
ñanza de la Geología se encuentra en 
tan bajos niveles de incidencia, aun 
cuando los principales problemas que  
afectan hoy al planeta tienen relación 
con esta ciencia como lo es el cambio  
climático, las erupciones volcánicas, los  
terremotos constantes y la antropogé-
nesis. Las causas detonantes de esta  
situación recae en la descontextua-
lización de los libros de texto del área 
de formación Ciencias de la Tierra; el  
número de horas académicas sema-
nales en el actual plan de estudio no  
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es suficiente para abordar los conte-
nidos geológicos; las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje resultan 
ser las más tradicionales (pruebas 
escritas, pruebas orales, informes y 
exposiciones) (Santiago, 2018); las 
salidas de campo a través de itinerarios 
geográficos y/o geo-rutas no son 
aplicadas; la formación geológica del 
profesor encargado de impartirla es 
escasa, entre otros aspectos (Labarca et  
al., 2019; Fornós, 2018; Pedrinaci, 2012).

Por las citadas consideraciones, nace  
la inquietud de hacer una revisión a  
los conocimientos geológicos que poseen  
los egresados de este nivel de la edu-
cación venezolana. En consecuencia, 
este estudio se enmarcó en dos obje-
tivos principales: 1. Diagnosticar los 
conocimientos geológicos que poseen 
los egresados de educación media 
general, caso Maracaibo, estado Zulia; y  
2. Generar una propuesta de conte-
nidos geológicos para el área de for-
mación Ciencias de la Tierra. La pro-
puesta será divulgada mediante la pá- 
gina del proyecto “Inventario de Geo-
morfositios del estado Zulia”, redes 
sociales, revistas científicas y eventos 
científicos.

Fundamentación teórica

Los conocimientos geológicos: 
una mirada didáctica

Conocimiento, según Fernández 
(2014), se refiere a la identificación de 
objetos externos para su representación 
interna (cognoscitiva) y posterior repro-

ducción en el desarrollo del aprendizaje 
de la persona; es decir, para que este 
proceso suceda ha de existir un objeto 
por conocer y un sujeto cognoscente. 
En el caso del conocimiento geológico, 
el objeto por conocer está representado 
por todos los procesos que atañen al 
planeta Tierra en estrecha relación con 
la tectónica de placas (Pedrinaci, 2012; 
Rivera, 2005).

Desde el punto de vista didáctico, 
en el devenir del tiempo, la transmisión 
de los conocimientos geológicos se  
ha visto delimitado en procesos educa- 
tivos donde prevalece la clase magistral 
y la consulta de textos especializados 
que, en la mayoría de los casos son 
descontextualizados de la realidad 
común del estudiante (Pérez, Pachano 
y Sáez, 2010). Ante esta situación, 
Lacreu (2017) asegura que un verdadero 
conocimiento geológico se logra cuando  
el profesor es capaz de propiciar en el  
estudiante un diálogo directo con la  
naturaleza mediante recursos didácti-
cos y experiencias pedagógicas creati-
vas. Geo-rutas, itinerarios de campo, 
revistas educativas y cuadernos didác-
ticos, son algunas de las opciones peda-
gógicas que investigadores venezolanos 
han propuesto para acercar al educando 
al conocimiento geológico (Labarca et  
al., 2019; Barreto y Bernal, 2016; Negrete,  
Montiel y Camacho, 2016).

Estas propuestas tienen como prin- 
cipal función crear espacios didácticos 
para optimizar la enseñanza de los  
contenidos geológicos que el Minis-
terio del Poder Popular para la Edu-
cación (2017) ha generado en la refor-



106

Ramón José Labarca Rincón
Conocimientos geológicos en Venezuela. Una propuesta de contenidos para Ciencias de la Tierra

ma curricular implementada a partir 
del año escolar 2017-2018. Tales con-
tenidos pueden visualizarse en las áreas  
de formación Ciencias Naturales de 
1er y 2do año, Geografía, Historia y 
Ciudadanía de 2do y 3er año; y Ciencias 
de la Tierra de 5to año (cuadro 1). Ésta 

última, a pesar de ser el área donde 
más deben impartirse conocimientos 
geológicos, su carga horaria es de dos 
(2) horas académicas semanales y sólo 
es dictada una vez dentro del currículo 
de la educación media.

Cuadro 1. Contenidos geológicos en las áreas de  
formación de educación media general

Áreas de formación Año Tema generador / Tejidos temáticos

Ciencias Naturales
1er. El agua y los suelos, fuentes de vida y alimentos.

2do. Amenazas sobre la naturaleza. Gestión integral de riesgos.

Geografía, Historia y 
Ciudadanía

2do. Los cinco continentes.

3er. Petróleo y soberanía.

Ciencias de la Tierra 5to.
1. Las Ciencias de la Tierra y sus implicaciones.
2. La Tierra, un sistema complejo y vivo.
3. Historia geológica del planeta y de la vida que lo habita.
4. Evolución geológica de Venezuela.

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación (2017), adaptado por el autor (2020).

Propuestas pedagógicas en torno 
al conocimiento geológico

Para infundir el conocimiento 
geológico entre la ciudadanía, se deben 
formular propuestas concretas desde el 
plano educativo y científico, recurriendo 
a los recursos informáticos, medios 
de comunicación y planteamientos de 
inserción de contenidos geológicos 
básicos en los planes de estudio. 
Siguiendo los lineamientos de Pedrinaci 
(2012), algunas de las directrices que 
se deben seguir dentro y fuera de la 
escuela serían las siguientes: 
a) Divulgar la geología entre la 

ciudadanía. Es necesario que los 
entes rectores del conocimiento 

geológico se dediquen a ofrecer 
charlas, talleres, cursos virtuales 
y salidas de campo gratuitas que 
fomenten el conocimiento de la geo- 
logía y geomorfología del espacio 
que se habita. 

b) Actualización de los docentes de 
Ciencias de la Tierra. A través de 
talleres, cursos y estudios de cuarto 
nivel, potenciar los conocimientos 
y quehacer pedagógico de los do- 
centes encargados de las asigna-
turas que tengan relación con las 
Ciencias de la Tierra en todos los 
niveles educativos. 

c) Propuestas de contenidos curri-
culares. Desde los órganos encar-
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gados de investigar y divulgar la  
Geología, hacer proyectos concre-
tos referentes a los contenidos geo- 
lógicos básicos que se deben abor-
dar en las áreas y/o asignaturas que 
tengan relación con esta ciencia y 
sus afines.

Metodología
Se requiere hacer una descripción 

de los conocimientos geológicos bási-
cos que han de poseer la ciudadanía 
zuliana en función de los contenidos 
que abordaron en los niveles educativos 
precedentes, por lo que la investigación 
es descriptiva. Así mismo, se considera 
proyectiva, ya que busca generar una 
propuesta de contenidos geológicos 
elementales a ser impartidos en el  
área de formación Ciencias de la Tierra  
de la educación media general. La inves-
tigación proyectiva, según Hurtado 
(2010), consiste en la confección de una 
proposición, un plan, un programa que 
sirva para dar solvencia a un problema 
de un grupo social o institución parti-
cular en algún área del saber.

El carácter descriptivo circunscribe 
este estudio bajo los lineamientos de un 
diseño de campo. Es necesario acudir 
al campo, es decir, al lugar donde hacen 
vida ciudadana los zulianos para obtener 
la información necesaria en referencia 
a los conocimientos geológicos que 
dominan. Dichos datos son tratados tal 
cual se obtienen de la realidad, por lo 
que el diseño también se considera no 
experimental. Éstos son estudios que 
se realizan sin la manipulación de las 

variables y observando los fenómenos 
en su ambiente natural (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014).

Para la selección de la muestra se 
acudió al muestreo no probabilístico 
intencional, cuyo fundamento consiste 
en el buen juicio del investigador para 
escoger los integrantes (Hernández 
y Coello, 2008). En consecuencia, se 
seleccionaron 40 individuos para la 
aplicación del instrumento y así medir 
el grado de conocimiento geológico que 
poseen. Las personas seleccionadas se 
distribuyen de la siguiente manera: 10 
profesionales que laboran en el Centro 
de Formación e Investigación Padre 
Joaquín de Fe y Alegría; y 30 habitantes 
del municipio Maracaibo, estado Zulia, 
cuyos únicos requisitos de elección 
fueron que hayan alcanzado el nivel 
de educación media y que aceptaran 
formar parte de este estudio.

La recolección de información se 
llevó a cabo utilizando la técnica de la 
encuesta, eligiendo como instrumento 
un cuestionario conformado por 10 pre- 
guntas cerradas con selección de res- 
puesta SI, NO y NO SÉ, con la finalidad 
de hacer un acercamiento diagnóstico 
al conocimiento que posee la muestra 
seleccionada respecto a la geología de  
Venezuela, considerando las dimen-
siones: procesos de la geodinámica 
interna y procesos de la geodinámica 
externa (cuadro 2). Para fines de manejar 
la estadística (cálculo de porcentajes) 
que resultó del cuestionario, se ela-
boró un baremo de interpretación para  
las respuestas correctas, desde el punto  
de vista del saber geológico, que permi- 
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tió inferir sobre el grado o nivel de  
conocimiento que poseen los partici-
pantes del estudio (cuadro 3). El instru-
mento fue sometido a la validez de tres 

(3) expertos en el área de la Geografía 
Física de la Universidad del Zulia, los 
cuales emitieron como juicio que es 
apto para realizar su implementación.

Cuadro 2. Cuestionario aplicado para la  
recolección de información

Dimensión Ítem Pregunta SI NO NO SÉ

Procesos de la 
geodinámica 

interna

1 ¿El Lago de Valencia es una depresión tectónica?

2 ¿Las tierras más antiguas de Venezuela se ubican en 
Guárico?

3 ¿La Cordillera de los Andes se levantó por primera 
vez al final de la era Paleozoica?

4 ¿Venezuela dinamiza geológicamente con las placas 
Caribe y Nazca?

5 ¿Es Venezuela un país donde pueden ocurrir sismos 
de 8 grados de magnitud?

Procesos de la 
geodinámica 

externa

6 ¿Una playa es el lugar donde tomamos el baño 
cuando visitamos el mar o lago?

7 ¿La Laguna de Sinamaica es una albufera?

8 ¿Venezuela posee tres cuencas sedimentarias?

9
¿La Laguna de Mucubají (estado Mérida) se formó 
por procesos de erosión, transporte y sedimentación 
de un río?

10
¿Sabías que en 1961 ocurrieron derrumbes en 
los Cerros de Marín (formación El Milagro en 
Maracaibo) que dejó un saldo de 33 personas 
afectadas?

Fuente: Elaborado por el autor (2020)

Cuadro 3. Baremo de interpretación para las respuestas 
correctas del cuestionario

Escala (%) Categoría

0 - 50 Baja
51 - 75 Media
76 - 100 Alta

Fuente: Elaborado por el autor (2020)
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Resultados y discusión
Los resultados obtenidos para la 

dimensión procesos de la geodinámica 
interna se pueden apreciar en el gráfico 1. 

Gráfico 1. Resultados del cuestionario. Dimensión:  
Procesos de la geodinámica interna
Fuente: Elaborado por el autor (2020)

Para el ítem 1 (cuadro 2), cuya 
respuesta correcta es SI, tan sólo el 30% 
de los encuestados señaló esta opción, 
por lo que el grado de conocimiento 
se ubica en la categoría baja según el 
baremo de interpretación (cuadro 3). 
Así mismo, en el ítem 2, siendo NO la 
respuesta acertada, el 45% se inclinó 
por ella, ubicándose también en la 
categoría baja. En referencia al ítem 3, 
la opción correcta es SI, respondiendo 
de esta manera el 30% de la muestra, lo 
que manifiesta una categoría baja. Para 
el ítem 4, SI es la elección adecuada; 
sin embargo, sólo un 20% la seleccionó, 

por lo tanto, se ubica en categoría baja. 
Por último, en el ítem 5, cuya elección 
correcta es SI, se obtiene que el 25% la 
consideró, en consecuencia, el nivel de 
conocimiento se ubica en la categoría 
baja.

La forma tradicional en la que se  
maneja el área de formación Ciencias 
de la Tierra en la educación media; la  
falta de renovados recursos didácticos 
que dinamicen su enseñanza eficaz-
mente (Calonge et al., 2014); la insu-
ficiente formación geológica del pro-
fesor encargado (Barreto y Bernal, 2016)  
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y la escasez de horas académicas de 
la referida área (Pedrinaci, 2012), son  
algunas de las razones por las cuales 
la tendencia demostrada en los resul-
tados aseguran que los ciudadanos 
venezolanos egresan de dicho nivel 
educativo con un bajo conocimiento 
geológico. 

Aunado a ello, en la mayoría de las 
carreras universitarias del país no se 
contempla una asignatura relacionada a 
la Geología, ni tampoco a la Geografía 
del territorio, por lo que el ciudadano 
común no adquiere tales conocimientos 
más allá de los que pueda investigar por 
su cuenta. Negrete, Montiel y Camacho 
(2016) advierten que en general la 
población venezolana desconoce los 
procesos geológicos que tienen asidero 
en el territorio nacional, por lo cual es 
necesaria la inclusión de este tipo de 
temas en todos los niveles educativos.

En el gráfico 2 se presentan los 
resultados obtenidos para la dimensión 
procesos de la geodinámica externa. 
En el ítem 6 (cuadro 2), la respuesta 
correcta es NO y hacia ella sólo se in- 
clinó el 25% de la muestra; esto quiere 
decir que el grado de conocimiento se  
ubica en la categoría baja del baremo 
(cuadro 3). Referente al ítem 7, la cate- 
goría es baja, puesto que la respuesta 
adecuada es SI y sólo el 25% la 
seleccionó. Para la pregunta 8, cuya op-
ción correcta es SI, el 15% respondió de  
esta manera, ubicándose en la categoría 
baja. Similar ocurrió en el ítem 9, ya  
que la elección acertada es NO y sólo el 
20% la señaló. Finalmente, en el ítem  
10 la situación es análoga, ya que sólo  
el 10% seleccionó SI siendo la respues-
ta correcta; por ende, el nivel de conoci-
miento es bajo de acuerdo al baremo.

Gráfico 2. Resultados del cuestionario. Dimensión:  
Procesos de la geodinámica externa
Fuente: Elaborado por el autor (2020)
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A modo de comparación, estos 
resultados se asemejan a los descritos 
por Fornós (2018) en cuyo estudio, 
mediante un cuestionario cerrado apli-
cado al inicio del curso de Geología de 
la carrera de Biología de la Universidad 
de las Islas Baleares (España), encontró 
que el 75,7% de los encuestados traían 
conocimientos geológicos bajos de los  
niveles educativos anteriores (bachille-
rato), y además el 44,7% asegura que la 
Geología fue tratada muy por encima. 
El autor estima que una de las razones 
causantes de estos datos se debe al 
bajo porcentaje de contenidos que 
manejan los docentes en las aulas; en 
consecuencia, recalca que “…se hace 
necesario hacer alguna propuesta para  
la mejora de la situación de la ense-
ñanza de la Geología” (Fornós, 2018:93).

En definitiva, los resultados des-
critos en este estudio manifiestan que, 
entre los ciudadanos venezolanos, caso  
Maracaibo del estado Zulia, existe una  
tendencia poco favorable hacia el cono-
cimiento de la geología del territorio 
nacional. Santiago (2018) apunta que 
el desconocimiento de términos, pro- 
cesos y fenómenos geológicos y/o geo-
morfológicos se debe a una situación 
de aprendizaje que se enmarca en el 
verbalismo, el apuntismo y el dictado 
en el aula de clases, estrategias didác-
ticas que por años han dominado la 
educación venezolana. La situación es  
consecuencia directa de muchos fac-
tores que impiden la adquisición de 
aprendizajes sobre la referida ciencia. 
Uno de los más relevantes se focaliza en 
la praxis docente en educación media 

general, puesto que el área de formación 
Ciencias de la Tierra es impartida de 
forma muy conceptual y superficial, lo 
cual imposibilita que los educandos se 
sientan motivados por el estudio de los 
procesos terrestres (Labarca y Chourio, 
2016; Pérez, Pachano y Sáez, 2010).

Una propuesta necesaria
Según se aprecia en el cuadro 1,  

los contenidos propuestos en las áreas  
de formación señaladas poseen algunas  
deficiencias metodológicas y procedi-
mentales, a saber: 
1)  No guardan relación entre ellos; 
2)  Su redacción no es acorde al len-

guaje geocientífico; 
3)  Un tejido temático no puede ser 

enunciado como pregunta; 
4)  Falta mucho contenido por abor- 

dar para poder alfabetizar geocien-
tíficamente a los egresados de dicho 
nivel educativo (Pedrinaci, 2012);  

5)  La mayoría de los contenidos no 
están siendo contextualizados, lo  
cual va en contraposición de la  
actual tendencia que en la ense-
ñanza de la Geología debe imperar. 
Pérez, Pachano y Sáez (2010), ase-

guran que la enseñanza de esta ciencia 
debe hacer énfasis en los ejemplos 
propios de los espacios locales, regio-
nales y nacionales, de este modo el 
educando se relaciona geológicamente 
con su entorno.

Particularmente en el área de for-
mación Ciencias de la Tierra, donde la 
enseñanza de la Geología debería ser 
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con mayor proporción, los contenidos 
se notan sin ninguna relación entre ellos 
y/o con el entorno del estudiantado. En 
el cuadro 1, se puede apreciar que de 
los seis (6) temas generadores, cuatro 
(4) de ellos se relacionan directamente 
con la Geología; no obstante, los temas 
generados 5 y 3, bien podrían abordarse 
en conjunto. Así mismo, se presta poca 
a atención a temas tan elementales en 
Geología como los materiales terrestres 
(rocas y minerales), la Teoría de la 
Deriva Continental, la geodinámica 
interna (sólo es tratada con la Tectónica 
de Placas en el tema generador 5), la 
geodinámica externa (totalmente nula), 
y los riesgos naturales abordados sólo 
en Ciencias Naturales de 2do año aun 
cuando Venezuela es un país sísmico. 
Todo esto, a juicio del autor, deja en 
detrimento la formación geológica 
básica que el joven estudiante debería 
de poseer al ingresar a los estudios 
superiores y así contar con cultura 
general en cuanto a la realidad geo-
lógica de su país.

Por consiguiente, esta proposición 
surge de la realidad descrita en los 
resultados y el análisis propuesto en 
los párrafos precedentes. Desde el 
aprendizaje de la Geología, el estudiante 
adquiere habilidades científicas al aden-
trarse en el conocimiento de la Tierra 
a través de métodos e instrumentos de  
investigación; y habilidades humanís-
ticas al poder analizar las reacciones del 
planeta ante la intervención humana; 
estos elementos se alcanzan con un 
plan de estudio geológico fortificado. 
La propuesta consiste en una serie de  

contenidos teórico-prácticos relacio-
nados a los conocimientos geológicos 
básicos que un egresado de la educación 
media debe poseer, por lo tanto, tales 
contenidos son para impartirse en el  
área de formación Ciencias de la Tierra. 
La comprensión de la realidad geológica 
nacional requiere una actualización 
del currículo así como su articulación 
con los programas de estudio (Pérez y 
Pachano, 2007).

Las siguientes razones del por qué 
un estudiante debe egresar del nivel 
medio con conocimientos geológicos 
básicos, dan validez a los planes que se 
presentan: 
1.  Le ayuda a adquirir una com-

prensión holística de cómo funciona 
el planeta.

2.  Le proporciona información sobre  
los recursos renovables y no reno-
vables del planeta y, en particular, 
de su país.

3.  Le permite comprender la génesis 
de las diversas formas de relieve, y  
así poderlas llamar por su respectiva 
toponimia.

4.  Le orienta en la utilización de herra- 
mientas científicas (lupa, mapas,  
Sistemas de Información Geográ-
fica, entre otras).

5.  Le fomenta una visión global acerca 
del origen y ocurrencia de riegos 
geológicos (sismicidad, erupciones 
volcánicas, deslizamientos de tierra,  
inundaciones, entre otros).

6.  Le adiestra en la identificación, pre- 
vención y mitigación de los refe-
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ridos riesgos naturales.

Descripción y contenidos de la 
propuesta

La propuesta de contenidos geoló-
gicos está estructurada según la nueva 
organización del plan de estudio para 
educación media general que establece 
el Ministerio del Poder Popular para 
la Educación, la cual contempla temas  
generadores, tejidos temáticos y refe-
rentes teórico-prácticos (cuadro 4). En 
ésta se colocan como temas generadores 
las dos grandes ramas de la Geología, 
geodinámica interna y geodinámica 
externa. Consecuente a cada una, los  
tejidos temáticos se basan en los pro-
cesos internos que dieron origen a la 
Tierra y cómo siguen configurando 
relieve, y los procesos externos que 
esculpen la superficie planetaria. 

En los referentes teórico-prácticos 
se colocan los tópicos a abordar en 
relación al tejido temático, indicando 
algunas pistas para el abordaje didác-
tico de los mismos. Cabe destacar que en  
este apartado se contextualizan los 
contenidos a partir de la realidad geo- 
lógica nacional, incluyendo los apor- 
tes geodidácticos de Labarca y Gouveia  
(2019), Bernal (2019), Barreto et al.  
(2018), entre otros, cuyas investiga-
ciones han generado materiales edu-
cativos que brindan la posibilidad de  
estudiar contenidos geológicos y geo-
morfológicos a partir de los escenarios 
naturales venezolanos, lo cual aporta 
originalidad y contextualización a la 
presente proposición de contenidos. Por  
último, se anexan las orientaciones peda- 
gógicas dirigidas al docente encargado 
de esta área de formación.

Cuadro 4. Propuesta de contenidos geológicos para  
el área de formación Ciencias de la Tierra 

Tema generador / 
Tejidos temáticos Referentes teórico-prácticas

La dinámica interna 
del planeta.
1. El origen de la Tierra 
y de la vida (Escala 
geológica del tiempo).

1. Principios de la Geología. Escala geológica del tiempo (Precámbrico, 
Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico). Las eras geológicas en Venezuela. 
Datación del tiempo geológico mediante la estratigrafía y el registro 
fósil. Ejemplos estratigráficos en la Formación El Milagro (estado 
Zulia, Venezuela) (Labarca y Barreto, 2019a).

2. Composición interna 
y externa del planeta.

2. Estructura geoquímica (núcleo, manto, corteza). Estructura dinámica 
(litosfera, astenosfera, mesosfera y núcleo). Las discontinuidades 
sísmicas.

3. Wegener y la deriva 
de los continentes.

3. Formación de los continentes (el Pangea). Ubicación de Venezuela 
durante la ruptura del Pangea. La formación del Lago de Maracaibo a 
partir de la ruptura del Pangea (Labarca y Gouveia, 2019). Pruebas de 
la Deriva Continental.

4. La tectónica 
de placas: Teoría 
explicativa global de la 
geología planetaria.

4. Postulado de la tectónica de placas. Placas tectónicas (mayores y 
menores). Placas tectónicas en Venezuela. Límites o bordes de placas. 
Dinámica de la tectónica de placas en el caso venezolano.



114

Ramón José Labarca Rincón
Conocimientos geológicos en Venezuela. Una propuesta de contenidos para Ciencias de la Tierra

5. El ciclo geodinámico.
5. Procesos endógenos: diastrofismo (orogénesis y epirogénesis), y 
vulcanismo. Procesos exógenos: meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación.

6. Deformaciones 
de la corteza: Fallas 
geológicas y pliegues.

6. Fallas. Elementos de una falla. Tipos de fallas. Fallas geológicas de 
Venezuela. Graben o fosa tectónica. Horst o pilar tectónico. Pliegues. 
Elementos de un pliegue. Clases de pliegues. Ejemplos de fallas y 
pliegues en la depresión del Lago de Maracaibo según Labarca y 
Gouveia (2019).

7. Las rocas se originan 
en un proceso cíclico.

7. Rocas ígneas (intrusivas y extrusivas). Rocas Metamórficas. Rocas 
Sedimentarias. Procesos litológicos. Utilizar guía didáctica sobre tipos 
de rocas propuesta por Bernal (2019).

8. Riesgos naturales 
asociados a la 
geodinámica interna: 
Sismicidad y 
Volcanismo.

8. Sismología. Sismo. Causas de los sismos. Hipocentro. Epicentro. 
Ondas sísmicas. Escalas para medir los sismos. Sismicidad  en 
Venezuela. Riesgo sísmico en Venezuela. Sismicidad en la depresión 
del Lago de Maracaibo (Labarca y Barreto, 2019b). Momentos de la 
prevención sísmica. Volcanismo. Volcán. Causas del volcanismo. 
Erupciones efusivas y explosivas. La actividad volcánica. Tipos de 
volcanes: monogenéticos y poligenéticos. Riesgos volcánicos. ¿Existe 
volcanismo en Venezuela?

La dinámica externa 
del planeta.
9. La geomorfología y 
sus principios.

9. Geomorfología. Relación entre Geología y Geomorfología. Principios 
de la Geomorfología.

10. El relieve: Formas 
y características 
paisajísticas.

10. El relieve como parte integrante del paisaje. Grandes dominios 
estructurales de Relieve (cordilleras, cuencas sedimentarias, macizos). 
Ejemplos venezolanos de los dominios estructurales del relieve. El 
hombre como dinamizador del relieve.

11. Morfogénesis 
fluvial: Aparecen los 
valles entre montañas.

11. Ríos. Cauces fluviales. Erosión fluvial. Procesos de la erosión fluvial. 
Formas de erosión fluvial. Formas de acumulación fluvial. Relieves 
fluviales en Venezuela. El río Apón y sus relieves fluviales (Labarca et 
al., 2016).

12. Morfogénesis 
glacial: Formación de 
sistemas morrénicos.

12. Glaciares de casquete y alpinos. Glaciares alpinos en Venezuela. 
Lengua glacial. Zona de acumulación. Zona de ablación o botadura. 
Procesos erosivos. Formas de erosión glacial. Formas de acumulación 
glacial. Laguna de Mucubají, un ejemplo del relieve glacial en Venezuela 
(Barreto et al., 2018).

13. Morfogénesis litoral: 
Esculpido de las zonas 
costeras.

13. Costas. Las costas en Venezuela. Refracción de las olas. Procesos 
erosivos litorales. Transporte marino: deriva litoral. Formas de erosión 
litoral. Formas de acumulación litoral. Formas de erosión y acumulación 
litoral en la Península de Paraguaná (Venezuela) según Bernal et al. 
(2018). Cartografía de formas de acumulación litoral a partir de la 
Laguna de Las Peonías (Labarca et al., 2019).

14. Morfogénesis eólica: 
Origen de los sistemas 
de dunas. 

14. Deflación. Procesos erosivos eólicos. El transporte eólico. Formas 
de erosión eólica. Formas de acumulación eólica. Sistemas de dunas en 
Venezuela (médanos de Coro y de la Isla de Zapara).

15. Morfogénesis 
kárstica: las cuevas y 
sus derivados.

15. El karst. Proceso de erosión del karst. Formas exokársticas. Formas 
endokásrticas. Las cuevas en Venezuela (Cueva del Guácharo, Cueva El 
Pirata, Cueva El Samán, entre otras).
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Orientaciones pedagógicas 
Para la implementación de la pro-

puesta (cuadro 4), es recomendable 
que el docente al inicio del año escolar 
establezca un diagnóstico de los  
saberes previos que traen los estu-
diantes en relación a los procesos 
internos y externos de la Tierra. En aras 
de dejar atrás el enfoque tradicional de 
la enseñanza, es preciso que para el 
referido diagnóstico se ejecute a través 
de un diálogo de saberes y a posterior 
una encuesta cerrada, dejando en 
claro de que no se trata de una prueba 
escrita. Es elemental que ambas 
estrategias sean contextualizadas a la 
realidad geológica y geomorfológica de 
Venezuela. A partir de los resultados se 
podrá tener una visión general de lo que 
conocen y les hace falta por conocer de 
la Geología en general y particular del 
país.

Al considerar lo anterior, el profesor 
procederá a planificar los contenidos, 
siempre partiendo de los saberes pre-
vios de su estudiantado. Aunque la 
propuesta de este estudio sea amplia, 
queda a criterio del pedagogo elegir los 
contenidos que, a la luz del diagnóstico 
hecho, sean los más convenientes a 
tratar durante el año escolar. En este 
proceso de planificación se recomienda 
considerar estrategias derivadas de las  

metodologías activas: proyectos tecno- 
lógicos, proyectos científicos, inves-
tigación acción, metacognición, apren-
dizaje por descubrimiento, resolución 
de problemas, estudios de caso, aula 
invertida, trabajos de campo, entre 
otras tantas estrategias.

En función de ello, es elemental que  
el docente se olvide del dictado, el 
apuntismo y del único y exclusivo libro de 
texto para proceder a incluir diversidad 
de herramientas que incentiven al estu- 
diante a descubrir, experimentar y ma- 
nipular los saberes (Santiago, 2018). 
Para este fin, es preciso basar los con- 
tenidos en el aprendizaje por compe-
tencias, es decir, que el estudiantado 
tenga la posibilidad de adquirir los 
saberes desde su realidad (local, re-
gional y/o nacional), manipular los con- 
tenidos a partir de tal contexto y esta-
blecer parámetros de mejora en el caso 
de ser necesario.

Así mismo, es muy importante pre- 
sentar materiales y recursos desde 
diferentes medios para que el discente 
tenga una visión más amplia del 
contenido que se esté manejando en 
un particular lapso de tiempo. Por 
esta razón es que en la propuesta se 
anexan fuentes bibliográficas donde 
se encuentra material escrito, gráfico 
y cartográfico de procesos terrestres 

16. Riesgos naturales 
asociados 
a la geodinámica 
externa: Movimientos 
de masa.

16. Definición de movimientos de masa. Factores condicionantes. 
Factores desencadenantes. Tipos de movimientos de masa: lentos (creep 
o reptación, solifluxión) y rápidos (deslizamientos, derrumbes y coladas 
de fango o flujos de lodo). Movimientos de masa en la Formación El 
Milagro en Maracaibo, Venezuela.

Fuente: Elaborado por el autor (2020)
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de forma contextualizada, es decir, 
con ejemplos extraídos de la realidad 
geológica y geomorfológica local, re-
gional y/o nacional (Bernal et al., 2018; 
Barreto et al., 2018; Labarca y Gouveia, 
2019; entre otras). Estas miradas 
didácticas pueden enriquecer en gran 
medida la enseñanza de las Ciencias de 
la Tierra en la educación media general.

Conclusiones
En los resultados del cuestionario 

aplicado a la muestra de estudio (caso 
Maracaibo, estado Zulia) arrojaron 
que en el caso de la dimensión 
procesos de la geodinámica interna, 
un alto porcentaje de profesionales 
universitarios y recién egresados de 
la educación media no reconocen el 
Lago de Valencia como producto de 
procesos tectónicos; consideran que 
Venezuela no es un país sísmico; y que 
el país dinamiza tectónicamente con 
dos placas menores (Caribe y Nazca). 
Así mismo, con relación a la dimensión 
procesos de la geodinámica externa, 
un alto porcentaje de la muestra en- 
cuestada confunde el término playa 
con mar, lago u océano, error geológico 
derivado del acervo cultural; y des-
conocen el agente formador de la 
Laguna de Mucubají (estado Mérida); 
entre otros aspectos.

Esta situación obedece a la forma 
de plantear la geología en los planes 
de estudio de la educación venezolana. 
Al revisar los contenidos geológicos 
que son parte del actual plan de 
estudios para la educación media, el 

resultado demuestra que están lejos de 
ser nulos; sin embargo, se presentan 
dispersos, sin relación alguna entre 
ellos, con lenguaje poco científico y 
alejados de la realidad venezolana, 
además que son insuficientes para 
formar geocientíficamente a los jóve- 
nes estudiantes del mencionado nivel  
educativo. Cabe destacar que la mayoría 
recae en el área de formación Ciencias 
de la Tierra.

Por esta razón, la idea de ejecutar 
este estudio nace del incentivo del autor 
por hacer propuestas que permitan 
presentar los contenidos geológicas de 
forma organizada, pragmática y, sobre 
todo, contextualizada a la realidad del  
país, lo cual será una ventana de moti-
vación para los estudiantes a la hora 
de estudiar los procesos terrestres que 
también hacen parte integrante del 
paisaje circundante. En este sentido, se 
presentó una propuesta de contenidos 
geológicos básicos que los estudiantes 
del área de formación Ciencias de la 
Tierra deben manejar una vez egresados 
del nivel educativo que ocupa este 
estudio. La propuesta, con base en las 
ideas curriculares vigentes, se compone 
de dos (2) grandes temas generadores 
(dinámica interna y dinámica externa 
del planeta), dieciséis (16) tejidos temá- 
ticos que presentan secuencia y rela-
ción entre ellos, y los referentes teó-
rico-prácticos para establecer las 
pautas conceptuales y procedimentales 
a considerar por el docente. Además, se  
incluyen unas orientaciones pedagó-
gicas elementales para colocarla en 
práctica. 
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Resumen
El mundo actual se caracteriza por la búsqueda de lo urgente e inmediato; esto 
trae como consecuencia que las personas se vean expuestas a responsabilidades y 
demandas que la mayoría de las veces no saben como manejarlas, desencadenando 
así lo que se llama estrés. La presente investigación tuvo como objetivo analizar los 
factores de estrés en el desempeño laboral de directores y docentes de educación 
primaria, en algunas instituciones del municipio Maracaibo, estado Zulia. 
Los fundamentos teóricos estuvieron basados en Alvites, 2019; Orozco, 2018; 
Parihuamán, 2017; Cardozo, 2016; Maturana y Vargas (2015); entre otros. El estudio 
fue de tipo descriptivo, proyectivo, con diseño no experimental, transeccional y de 
campo. La nuestra estuvo constituida por 33 sujetos, entre directores y educadores. 
Para la recolección de datos se diseñó un cuestionario conformado por 39 ítems, con 
alternativas de respuestas dicotómicas (Si - No), sometidos a criterios de validez 
y confiabilidad; aplicando estadística descriptiva para su análisis con apoyo del 
programa SPSS. Los resultados reflejan que un alto porcentaje de los participantes 
del estudio afirman que están sometidos a diversas causas que le originan estrés, con 
variadas características, debido a las múltiples funciones que ejecutan diariamente. 
Se destaca la importancia de proponer algunas estrategias que contribuyan a 
minimizar las situaciones de tensión que experimentan los docentes y directores, a 
favor de un desempeño de trabajo idóneo en las organizaciones donde ejercen sus 
actividades. 

Palabras clave: Estrés; desempeño laboral; educación; funciones del docente.
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Introducción
El trabajo en general, satisface la  

necesidad de sentirse útil sobre todo 
cuando el trabajador desempeña activi-
dades valiosas tanto para el empleador, 
la organización y la sociedad, fortale-
ciendo así su autoestima; por ello, debe  
existir una concordancia entre las expec-
tativas del sujeto, su ideal profesional 
y la realidad de lo que hace, la cual 
le llega por sus propias valoraciones 
cognitivas y el reconocimiento social, 
fortaleciendo sus capacidades.

Las exigencias que en este siglo 
demanda la globalización, aunado al 

incesante incremento de las tecnologías 
de la información y la comunicación 
(TIC), han repercutido en cambios 
sustanciales en el mercado laboral, la 
economía, y de manera muy particular 
en la educación; ésta se ha visto obli-
gada a realizar cambios drásticos para 
cumplir con los estándares de calidad, 
con requerimientos mayores en la for-
mación de los futuros egresados. Esta 
situación afecta a los profesionales de 
esta área, ya que se encuentran más  
vulnerables debido a que ejercen sus 
funciones por medio del contacto con  
el público, al atender a usuarios con  

Stress factors in job performance in primary education

Abstract
Today’s world is characterized by the search for the urgent and immediate; This 
results in people being exposed to responsibilities and demands that most of 
the time they do not know how to handle them, thus triggering what is called 
stress. The objective of this research was to analyze the stress factors in the work 
performance of principals and teachers of primary education, in some institutions 
of the Maracaibo municipality, Zulia state. The theoretical foundations were based 
on Alvites, 2019; Orozco, 2018; Parihuamán, 2017; Cardozo, 2016; Maturana and 
Vargas (2015); among others. The study was descriptive, projective, with a non-
experimental, cross-sectional and field design. Ours consisted of 33 subjects, 
between directors and educators. For data collection, a questionnaire consisting of 
39 items was designed, with alternative dichotomous responses (Yes - No), subject 
to validity and reliability criteria; applying descriptive statistics for analysis with 
the support of the SPSS program. The results reflect that a high percentage of the 
study participants affirm that they are subjected to various causes that cause stress, 
with various characteristics, due to the multiple functions they perform on a daily 
basis. The importance of proposing some strategies that contribute to minimizing 
the situations of tension experienced by teachers and principals is highlighted, in 
favor of an ideal job performance in the organizations where they carry out their 
activities.

Keywords: Stress; job performance; education; teacher functions.
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diferentes personalidades y exigencias 
individuales (Alvites, 2019; Parihuamán,  
2017). 

Por otro lado, el mundo actual se  
caracteriza por la búsqueda de lo ur-
gente e inmediato; esto trae como con-
secuencia que las personas día a día se 
vean expuestas a responsabilidades y 
demandas que la mayoría de las veces  
no saben cómo manejarlas, desencade-
nando así lo que se llama estrés, lle-
gando en muchas ocasiones a formar 
parte de su vida.

El estrés, viene del inglés stress y 
se relaciona a una reacción fisiológica, 
endocrinológica y psicológica del orga-
nismo frente a situaciones percibidas 
como amenazante, generando una res-
puesta necesaria para la supervivencia. 
Es considerado como un constructo 
entre sucesos ambientales y respuestas 
psicofisiológicas que altera las conduc-
tas de los individuos, haciendo perder su  
equilibrio; este equilibrio se ve amena-
zado por eventos físicos y psicológicos 
denominados estresores (Maturana y 
Vargas, 2015; Sánchez, 2012). 

Muchos países, particularmente 
Venezuela, enfrentan situaciones que 
se califican como críticas, lo cual ha 
generado desequilibrios que afectan a 
muchas organizaciones e instituciones, 
y de manera más específica las edu-
cativas; sobre todo por la crisis sani-
taria, social, económica, política, ideo- 
lógica y moral que presentan los ciuda-
danos. 

El Instituto Nacional de Prevención 
de Seguridad y Salud Laboral (INP-

SASEL) (2005) de Venezuela, realizó un  
estudio donde los resultados de los  
registros de las enfermedades ocupa-
cionales, arrojaron que existían 10 casos  
de afecciones causadas por factores 
psicosociales, de las cuales 3 derivaban 
de estrés laboral. De la misma manera, 
la Ley Orgánica de Prevención, Condi-
ción y Medio Ambiente de Trabajo 
(LOPCYMAT) (2005), señala que el 
estrés laboral es considerado un riesgo de 
tipo psicosocial, encontrándose dentro  
de las patologías de carácter ocupacional.

En el ámbito educativo, se presen-
tan muchos eventos asociados al rol 
docente, los cuales pueden ser causantes 
de estrés laboral, partiendo del hecho 
que la docencia exige una serie de 
actividades que producen cansancio, 
fatiga, nerviosismo, ansiedad, angustia, 
estados depresivos, lo cual se manifiesta 
en la manera cómo se desempeña en 
sus labores y van destruyendo poco a 
poco la confianza en sí mismo. 

Ahora bien, esto es lo que pudiera 
estar sucediendo en algunas institu-
ciones educativas de educación pri-
maria del municipio Maracaibo, estado  
Zulia, donde la investigadora ha obser- 
vado en algunos docentes irritabilidad, 
problemas en la toma de decisiones, 
falta de concentración, bajo rendi-
miento profesional; ya que trabajan en 
ambientes vulnerables que presentan 
dificultades en el entorno, excesiva 
supervisión y exigencia de parte de los 
superiores;  aunado a bajos salarios, 
poco prestigio social, dificultades para  
el trato y control de los alumnos, algu- 
nos provenientes de hogares con fami- 
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lias disfuncionales y excesiva injerencia 
del estado en los asuntos que suceden 
en el aula; lo que repercute en la calidad 
educativa que ofrecen a los educandos 
que asisten a estas instituciones. 

Toda esta situación trae como conse- 
cuencia, que tanto directivos como edu- 
cadores afirmen que el desempeño que  
desarrollan se ve disminuido al com-
parar con las funciones docentes esta- 
blecidas, de planificar, ejecutar estra- 
tegias, evaluar el rendimiento estu-
diantil, entre otras actividades, lo cual 
ocasiona angustia, cansancio y apatía. 

El objetivo general de la presente 
investigación fue analizar los factores 
de estrés en el desempeño laboral de 
directores y docentes de educación 
primaria, en algunas instituciones del  
municipio Maracaibo, estado Zulia; 
posteriormente se proponen algunas 
estrategias que contribuyan a mini-
mizar las situaciones de tensión que 
experimentan estas personas, a favor 
de un desempeño de trabajo idóneo en 
las organizaciones donde ejercen sus 
actividades. 

Fundamentación teórica

Estrés ocupacional o laboral
Existen diversas definiciones del 

término estrés, pero todas convergen en 
que es una reacción que experimentan 
las personas cuando no se tiene control 
sobre una situación desconocida que 
resulta amenazante. 

El estrés es el conjunto de 
reacciones fisiológicas que preparan al 
organismo para la acción; siendo estas 
una serie de cambios físicos, biológicos 
y hormonales que permiten consciente 
e inconscientemente responder a las 
demandas externas.  Es una respuesta 
automática del organismo ante cualquier 
acontecimiento amenazador, haciendo 
que el sistema nervioso se estimule y  
reaccione produciendo cambios a nivel  
mental o físico. En el lenguaje común,  
connota la sugerencia de algo nocivo,  
sinónimo de fatiga, malestar, decai- 
miento, tensión nerviosa. No distingue  
raza, condición económica o profesión, 
por lo que los docentes no son ajenos  
a padecer de este (Alvites, 2019; 
González, 2018; Orozco, 2018; Cardozo,  
2016). 

Estas reacciones de tensión pueden 
originarse en diversos contextos donde  
se desenvuelve el individuo, ya sea en 
el hogar, el entorno social, las insti-
tuciones donde estudia o en el trabajo 
donde se desempeña; este último es 
conocido como ocupacional o laboral.

El estrés ocupacional o laboral  es  
una respuesta fisiológica, emocional y  
conductual, que lleva a una pérdida de  
motivación, e influye hacia senti-
mientos de inadecuación y fracaso en  
el trabajador, lo cual le genera un 
desajuste en su desempeño y repercute 
en su salud física y psicológica, mer- 
mando en su capacidad de concentra-
ción, cambios fluctuantes en su estado  
de ánimo, llegando hasta padecer depre- 
sión (Orozco, 2018; Chiang, Heredia y 
Santamaría, 2017; Cardozo, 2016). 
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Factores de estrés en el 
desempeño laboral

Dentro de los factores que originan 
estrés en el desempeño laboral u ocu- 
pacional de los maestros de educación 
primaria se describirán algunos bajo las 
siguientes dimensiones: características, 
causas y funciones del docente.

Características o síntomas del 
estrés 

Es importante entender y deter-
minar los factores que originan el estrés 
y las características que manifiestan, ya 
que cada día más personas en el mundo 
lo padecen, presentándose de dife-
rentes maneras, dependiendo de las 
condiciones particulares; algunos indi-
viduos pueden mostrar episodios de 
tensión, pero lo superan con tolerancia, 
paciencia y hasta fe en que las cosas 
mejorarán; otras personas, les es más  
difícil enfrentarlo y les ocasiona pro-
blemas de salud, tanto física, como 
mental, emocional y espiritual.  

En muchos maestros de educación 
primaria, el clima de insatisfacción que  
presentan a diario, repercute considera-
blemente en su estado emocional, cog- 
nitivo y forma de actuar ante las 
diversas presiones externas, mermando 
considerablemente su desempeño 
académico.

Las características del estrés que se  
consideran en este estudio son: el ago-
tamiento emocional, el abatimiento 
depresivo y la ansiedad.

Agotamiento emocional
El exceso de trabajo, las dificultades 

que se presentan diariamente, así como 
las exigencias en las instituciones 
educativas, hace que tanto directivos 
como docentes se sientan agotados 
físicamente, lo cual es normal; pero a 
veces este cansancio no solo es físico 
sino emocional, ocasionando descontrol 
en sus emociones y sentimientos, y los 
lleva a gritar, ofender, resentirse y estar 
triste; esto es lo que se conoce como 
agotamiento emocional. 

El agotamiento emocional en los  
educadores es una sensación de frus- 
tración debido a sobrecarga de es-
fuerzos físicos, mentales y emocionales 
realizados en un tiempo prolongado y 
persistente, en muchos casos por los 
requerimientos y transformaciones 
educativas a las que debe atender 
con prontitud, celeridad en resolver 
conflictos escolares, aunados a las 
exigencias personales y sociales. Se  
centra en el cansancio general, pér- 
dida del contexto cognitivo y expec-
tativas laborales, manifestándose con  
desgaste de vitalidad y energía, 
insomnio, apatía, desinterés, pereza, 
negli-gencia. Se generan fallas de las 
estrategias de activación y adaptación, 
evidentes y poco manejables; ocurre el 
desmoronamiento y el colapso (Gon- 
zález, 2018; Parihuamán, 2017; Matu-
rana y Vargas, 2015; Coduti et al., 2013; 
Ali El Sahili, 2012; Sánchez, 2012). 
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Abatimiento depresivo 
Los entornos educativos se han 

convertido en motivo de interés y 
estudio debido a los estados afectivos 
que presentan algunos directores y  
docente con baja tolerancia a las pre-
siones y transformaciones curriculares 
impuestas de manera drástica; al no  
lograr cubrir sus expectativas en cuanto  
a sus niveles de productividad, mani-
fiestan estados de alteración emocional 
que se categoriza como depresión. 

Las exigencias laborales pueden 
desencadenar en abatimiento depresivo, 
de tal manera que el individuo frente a 
los estímulos o demandas ambientales 
cotidianas, responde con una señal de  
precisión, rapidez, urgencia; deterio-
rando su salud mental al no poder 
alcanzar el cumplimiento de la alta 
carga laboral, desvalorizando su propio 
trabajo. Bajo estas circunstancias, 
carece de motivación para encontrar 
placenteras sus tareas, sufre de 
insomnio, pensamientos pesimistas y 
sentimientos negativos hacia sí mismo 
(Escobar, 2016; Naranjo, 2009).

Ansiedad
Es un estado de inquietud e incer- 

tidumbre que puede sentir una per-
sona por desconocimiento de si podrá 
cumplir con sus obligaciones; denota 
poca tolerancia y confianza frente 
a una diversidad de situaciones que 
la hace dudar de su desempeño y 
cumplimiento; en estos momentos 
generan alteraciones del humor como 
irritabilidad, falta de capacidad de sentir 
placer, aprehensión, preocupación, 
temor por el futuro, disminución de la 
facultad de concentración, pesadillas. 
La presión laboral y la ansiedad son 
factores que afectan a los docentes, lo 
que les crea un desajuste en su salud 
física y psicológica, perjudicando su 
actuación; incluso algunos educadores 
expresan sentimientos de temor que 
los lleva a evitar ciertas cosas, lugares 
y situaciones por la angustia que les 
genera (Alvites, 2019; Chiang, Heredia 
y Santamaría, 2017; Cardozo, 2016; 
Naranjo, 2009).

Según Maturana y Vargas (2015), 
las respuestas psicológicas asociadas al 
estrés están relacionadas con aspectos 
emocionales, somáticos, cognitivos y 
conductuales; algunos síntomas que se 
presentan se muestran en el cuadro 1.
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Causas de estrés en el desempeño 
laboral 

El estrés es reconocido como un 
problema de salud pública. Surge del  
desequilibrio de las exigencias y pre-
siones que enfrenta el individuo en el  
trabajo y condiciones laborales no ópti-
mas, las cuales exceden su resistencia 
y capacidad para poder enfrentarlas y 
resolverlas. Diariamente las personas se 
encuentran con situaciones estresantes 
y tienen miedo a no poder cubrir las 
demandas; es decir, se experimenta 
cuando los estresores a que está 
expuesto son superiores a los recursos 
personales con que cuenta para afron-
tarlos (Alvites, 2019; Parihuamán, 2017;  
Sánchez, 2012). 

Cardozo (2016:77) expresa:
El modelo socio-económico actual 
genera innumerables exigencias…, 
las presiones académicas, financieras 
y laborales se encuentran en constante 

aumento. La dinámica y estructura 
familiar se ve amenazada por un 
macro modelo de consumo, en el cual 
la satisfacción de necesidades básicas 
exige cada vez más del ser humano…
Las características del trabajo en el  
magisterio, las diversas fuentes de  
presión, (padres de familia, directores,  
estudiantes, sindicato, otras autorida- 
des), las condiciones y responsabi-
lidades socio-familiares, etc. Son fac-
tores que bien pueden generar estrés, 
que se expresara en la sintomatología 
psico-somática del educador. El 
estrés docente es un factor que natu-
ralmente puede afectar la relación 
con los estudiantes y colegas e influir 
en la actividad educativa. 

En el caso educativo, son diver-
sas las causas que originan estrés, 
producto de un proceso administrativo 
y organizativo, a veces demasiado rigu-
roso; de las condiciones ambientales de 
los centros escolares, falta de interés de 

Cuadro 1. Síntomas presentes en personas sometidas a estrés

Físicos involuntarios Psicológicos Conductuales

•	 Taquicardia. 
•	 Aumento de presión 

arterial y de actividad 
respiratoria.

•	 Sudoración excesiva.
•	 Dilatación pupilar.
•	 Temblores.
•	 Estado de excitación 

general.
•	 Insomnio.
•	 Sequedad de boca. 
•	 Cefaleas.

•	 Inquietud.
•	 Desasosiego.
•	 Irritabilidad.
•	 Miedo. 
•	 Disminución de la vigilancia.
•	 Desorganización del curso 

del pensamiento.
•	 Disminución de rendimiento 

intelectual.
•	 Desorientación espacio-

tiempo.
•	 Atención dispersa.

•	 Dificultad para 
relajarse.

•	 Perplejidad.
•	 Situación de alerta.
•	 Tensión muscular.
•	 Caminatas sin rumbo.
•	 Bloqueos
•	 Respuestas exageradas 

a estímulos externos

Fuente: Maturana y Vargas (2015), adaptación propia (2020)
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los alumnos, poco apoyo de los padres 
y representantes, carga horaria, bajos 
sueldos. Este contexto representa una 
amenaza para la salud de los directores 
y docentes, acarreando desequilibrios 
en las instituciones (Alvites 2019; 
Álvarez et al., 2010).

Para efectos de esta investigación, se 
estudian tres causas que generan estrés 
en el ámbito escolar, a saber: sobrecarga 
de trabajo, falta de reconocimiento y 
competencias profesionales.

Sobrecarga de trabajo
Se refiere a la cantidad de acti-

vidades y roles que debe cumplir el 
docente durante el ejercicio de sus 
funciones. Las nuevas formas de orga-
nización del trabajo y los avances 
tecnológicos exigen mayores esfuerzos 
cognitivos, aunado a los requerimientos 
físicos de las ocupaciones tradicionales.

El exceso de trabajo, la realización 
de tareas que no le corresponden, tareas 
repetitivas por tiempo prolongado, 
actividades administrativas y cambios 
de roles, crean un cuadro de estrés en 
el educador. Por otro lado, ambientes 
emocionales y sociales inadecuados, 
sin oportunidad para el descanso ni 
tiempo libre para dedicar a su familia, 
contribuyen a incrementar la tensión. 
En síntesis, la sobrecarga de trabajo 
se produce cuando el volumen, la 
magnitud o complejidad de la tarea está 
por muy por encima de la capacidad del 
docente; por esto se siente desbordado 
y muchas veces debe prolongar en 
exceso su jornada, haciendo las cosas 

demasiado precipitadas, lo que podría 
llevar a una baja calidad (Alvites, 2019; 
Álvarez et al. 2010; Naranjo, 2009). 

Falta de reconocimiento 
La mayoría de las personas se es-

fuerzan en su trabajo para alcanzar el 
éxito y esperan que su labor sea valorada. 
El reconocimiento es considerado por 
los trabajadores, y en particular los do- 
centes, como una de las mejores moti-
vaciones extrínsecas. Sin embargo, la  
falta de éste origina estereotipos y acti-
tudes que no favorecen la posición y 
respeto social para los educadores, cuya 
vida y vocación está comprometida con 
la formación del recurso más valioso 
que tiene una sociedad, la generación 
del futuro. El poco reconocimiento de 
las actuaciones del maestro provoca 
alteraciones en su actuación, lo que  
conlleva a la disminución de la produc-
tividad y calidad del trabajo, tensión, 
desaliento, resentimientos, rencores, des- 
motivación, pesimismo, a asumir acti-
tudes defensivas, pensar que es inútil 
esforzarse porque nadie lo notará e 
insatisfacciones en general que afectan 
seriamente la conducta, y en ocasiones 
la salud física, mental y emocional 
(González, 2018, Parihuamán, 2017; 
Cardozo, 2016). 

Competencias profesionales
Un elemento importante dentro del 

desempeño del educador, es la presencia 
de las competencias profesionales nece-
sarias para el ejercicio del cargo; ya que 
existe una alta exigencia por parte del 
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personal directivo y la comunidad de 
padres y representantes, que siempre 
esperan contar con las personas más 
idóneas para dar clases a sus hijos; se 
establece una relación directa entre 
las competencias desarrolladas por los 
maestros con el rendimiento y calidad 
de sus funciones.

Según Tobón (2007), las compe-
tencias son procesos complejos de  
desempeño con idoneidad y com-
promiso ético, que favorecen la 
formación de individuos que buscan 
su autorrealización, dar aportes a la  
sociedad, ser profesionales emprende-
dores. A su vez, Gutiérrez (2014:53) 
plantea que: 

… un adecuado ejercicio de la pro-
fesión docente requiere de ambos 
tipos de competencias, las que se 
adquieren en la formación inicial y  
que cualifican para el acceso al pues-
to de trabajo (competencias formales) 
y las que se adquieren en la práctica 
docente y mediante las diferentes  
acciones de desarrollo profesional 
(competencias reales), ya que un 
adecuado desarrollo de la profesión 
se basa, entre otras cosas, en la 
capacidad  para resolver problemas 
concretos de la profesión, aspecto 
que puede aprenderse durante la 
formación inicial pero que necesita … 
del ejercicio práctico del profesional.  

Cuando los educadores no pueden  
enfrentar estas exigencias e imposicio-
nes profesionales, puede ocasionarles en 
algún momento estados de afectación 
física y emocional, sensaciones de ten-
sión y estrés, alterando el desarrollo 

normal de sus actividades.

Funciones del docente
Dada la complejidad del cargo, el 

educador cumple una multiplicad de 
actividades y funciones que se convierten 
en las actuaciones exigidas diariamente. 
En el caso de las funciones, estas vienen 
determinadas por el órgano rector, e 
implican la realización directa de los 
procesos sistemáticos de enseñanza y 
aprendizaje, que incluyen diagnóstico, 
planificación, ejecución y evaluación.  

La función docente es una de las  
profesiones con mayor impacto en el  
desarrollo humano; tiene a su cargo  
la práctica de la transmisión de cono-
cimientos propios a cada especialidad; 
pero, además, implica la ejecución de 
diversos elementos psico-sociales y 
culturales en la interacción educador-
educando; por lo que existe la nece-
sidad de concebir al maestro como 
un todo y no sólo en términos de su  
preparación académica, ya que dentro  
del aula se requiere de variadas habili- 
dades de personalidad. Sin embargo, 
todas las acciones del maestro dentro 
y fuera de sus salones de clases, son 
espacios donde se generan tensiones 
asociadas con emociones y sentimientos 
negativos. Este suele tener una carga 
emocional tan alta que a veces no 
encuentra la solución adecuada frente 
a circunstancias com-plejas como la 
violencia y drogadicción estudiantil, 
llegando a perder estabili-dad en su 
trabajo (Basto, 2018; Gon-zález, 2018; 
Cardozo, 2016). 
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Dentro de las diferentes funciones 
que ejerce el docente, en este artículo se 
consideran las siguientes: planificación, 
ejecución de estrategias y evaluación 
de los aprendizajes.

Planificación
La planificación, vista como un pro-

ceso o como una función, debe estar 
presente al inicio, durante y al final 
de toda organización. Dentro de las 
instituciones educativas los directivos 
y docentes llevan implícita una alta 
cuota de responsabilidad y debe ser 
realizada con claridad y precisión, con 
un diagnóstico que permita vislumbrar 
y proponer actividades futuribles. Si la 
planificación no se realiza de manera 
fundamentada, oportuna y pertinente, 
puede llegar a convertirse en un factor 
considerablemente estresante.

“El quehacer de los docentes ra- 
dica en conducir la enseñanza y el  
aprendizaje en el ámbito de la edu-
cación formal. La planificación busca 
hacerlo posible en forma organizada. 

Planificar se asocia a organizar, orde-
nar, coordinar, prever” (Oliveira, Bur-
guez y González, 2014:12).

Ejecución de estrategias
Las estrategias de enseñanza son el 

conjunto de procedimientos, técnicas, 
actividades y recursos que utiliza el 
educador para lograr que el alumno 
aprenda. Por esto, para desarrollar el 
proceso formativo debe saber ejecutar 
estrategias adecuadas y pertinentes, 
de manera correcta, para evitar errores 
en la transmisión de conocimientos, 
resultando en un elemento generador de 
estrés. De acuerdo a Oliveira, Burguez 
y González, (2014), los docentes deben 
considerar qué estrategias necesitan sus 
estudiantes y cómo pueden facilitarles 
la adquisición de aprendizajes signifi-
cativos. 

Machorro y Valdez (2016), consi-
deran que las estrategias de enseñanza 
se deben organizar de acuerdo al mo-
mento de la clase, para una óptima orga-
nización de los contenidos (cuadro 2).

Cuadro 2. Clasificación de las estrategias de enseñanza

Estrategias

Preinstruccionales Coinstruccionales Postinstruccionales

•	 Preparan al alumno 
en razón de qué y 
cómo va a aprender.

•	 Permiten determinar 
conocimientos y ex-
periencias previas.

•	 Se utilizan durante el proceso de en-
señanza y de aprendizaje.

•	 Orientan la atención del alumno, po-
sibilitan que detecte la información 
principal.

•	 Favorecen la codificación y concep-
tualización.

•	 Se utilizan una vez 
concluida la clase o 
contenido.

•	 Permitir al educando 
formar una visión sin-
tética, integradora y 
crítica del contenido.
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Es innegable la gran cantidad de 
estrategias disponibles para aplicar 
dentro y fuera de las aulas; pero todavía 
se evidencian clases tradicionales, ma-
yoritariamente expositivas por parte  
de los educadores, con uso excesivo del  
pizarrón y de actividades memorísticas; 
con poca participación de los aprendices; 
sin brindarles la oportunidad de ser 
innovadores, creativos y críticos. 

Evaluación de los aprendizajes
Esta función permite al docente 

cuantificar y cualificar la madurez del  
aprendizaje obtenido durante el año 
escolar. Sus resultados van a estar en  
concordancia con la calidad de los  
aprendizajes y las estrategias desarro- 
lladas para consolidarlas. La evalua-
ción resulta ser un elemento de fre-
cuente tensión para todos los actores 
involucrados en el hecho educativo, por 
las repercusiones que tiene en cada uno 
de ellos.

De acuerdo a Sandoval (2020), la 
evaluación es intrínseca al proceso de 

enseñar y aprender ya que influye en 
los objetivos, contenidos, estrategias y  
relaciones personales. Implica la reco- 
gida de información para contrastar con 
determinados patrones establecidos y  
emitir un juicio de valor que oriente 
la toma de decisiones para mejorar el  
progreso de construcción del conoci-
miento de los aprendices. Puede ser, 
según su función: formativa o sumativa; 
atendiendo al tiempo: inicial, durante 
el desarrollo y final; de acuerdo a los 
agentes intervinientes: autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. Lo  
que se intenta lograr es que los estu- 
diantes tomen conciencia de lo que 
saben, no saben y lo que necesitan mejo-
rar para desarrollar sus competencias.

Metodología
La metodología utilizada fue cuan-

titativa, de tipo descriptiva, proyectiva, 
con diseño no experimental, tran-
seccional y de campo. Se especificaron 
las propiedades y características reque-
ridas de los sujetos bajo estudio; sin 
manipulación deliberada de variables, 

•	 Pueden ser diversas, 
tales como: formular 
preguntas abiertas 
para argumentar sus 
respuestas, lluvia de 
ideas, señalizacio-
nes o avisos, uso de 
narrativas, gráficos, 
esquemas mentales.

•	 Explicación deta-
llada del docente en 
cada momento para 
ir aclarando dudas

•	 Promueven la organización e interre-
lación de los conceptos importantes.

•	 Algunas estrategias son: presentacio-
nes en PowerPoint, uso de simulacio-
nes y videos de internet, usos de sof-
tware educativos, análisis de mapas 
conceptuales y V de Gowin, realizar 
ilustraciones, establecer analogías, 
realizar cuadros comparativos, ex-
plicar cómo se realizan argumenta-
ciones bien estructuradas, fomentar 
el trabajo cooperativo para resolver 
situaciones de la vida cotidiana.

•	 Entre ellas se pueden 
utilizar explicación de 
resúmenes finales, or-
ganizadores gráficos, 
cuadros sinópticos, 
cuadros de doble co-
lumna, redes y mapas 
conceptuales, V de 
Gowin, argumentacio-
nes bien estructuradas, 
narración de biogra-
fías de personajes im-
portantes.

Fuente: Machorro y Valdez (2016), adaptación propia (2020)
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en su ambiente natural, en un momento 
único, directamente de los integrantes 
de la muestra y en su propia realidad, 
sin alterar las condiciones existentes; 
para luego dar algunos lineamientos de  
solución y proponer alternativas de 

cambio (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014; Arias, 2016).  

La variable de estudio, sus dimen-
siones e indicadores, se exponen en el 
cuadro 3.

Cuadro 3. Operacionalización de la variable 

Variable Dimensiones Indicadores

Factores de estrés en 
el desempeño laboral 

Características del estrés
• Agotamiento emocional
• Abatimiento depresivo
• Ansiedad

Causas del estrés
• Sobrecarga de trabajo 
• Falta de reconocimiento 
• Competencias profesionales

Funciones del docente
• Planificación
• Ejecución de estrategias
• Evaluación de los aprendizajes

Fuente: Elaboración propia (2020)

La muestra estuvo constituida por  
tres (3) directores (Dir) y treinta (30) 
docentes (Doc), correspondientes a to- 
dos los que se desempeñan en el nivel  
de educación primaria, de las institu-
ciones: Unidad Educativa San Vicente 

de Paul, Unidad Educativa Domingo 
Sarmiento y Unidad Educativa Nuestra 
Señora de Chiquinquirá (Hermanos 
Maristas), ubicadas en el municipio 
Maracaibo del estado Zulia (tabla 1). 

Tabla 1. Distribución de la muestra de educación primaria

Instituciones Educativas Directivos Docentes Total

Unidad Educativa San Vicente de Paul 01 10 11

Unidad Educativa Domingo Sarmiento 01 8 9

Unidad Educativa Nuestra Señora de     
Chiquinquirá (Hermanos Maristas) 01 12 13

TOTAL 03 30 33

Fuente: Elaboración propia (2020)
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El instrumento para recolectar la  
información fue el cuestionario, estruc-
turado por 36 preguntas de respuestas 
cerradas, con alternativas de respuestas 
dicotómicas: SI o NO, para evaluar las  
dimensiones de la variable, a través de 
los indicadores respectivos; el cuestio- 
nario fue sometido a las pruebas de  
validez, por medio de cinco (5) exper- 
tos, y de confiabilidad a través de la  
aplicación de la fórmula de Kuder-
Richardson, el coeficiente de confia-
bilidad obtenido fue 0,890, resultando 
altamente confiable. Se aplicó estadís-
tica descriptiva, mediante el cálculo de 
porcentajes y medias aritméticas ( X̅ )  
para el análisis de los resultados, 
usando el programa SPSS. 

Resultados y discusión
En la tabla 2, se exponen los resul-

tados de la variable Factores de estrés 
en el desempeño laboral, obtenidos de 
las respuestas del cuestionario aplicado 
a los integrantes de la muestra de las 
instituciones educativas bajo estudio; 
en las dimensiones Características del  
estrés, con los indicadores: agotamiento 
emocional, abatimiento depresivo y 
ansiedad; y Causas del estrés, con los 
indicadores: sobrecarga de trabajo, 
falta de reconocimiento y competencias 
profesionales.  

Tabla 2. Variable: Factores de estrés en el desempeño laboral 
Dimensiones: Características y Causas del estrés 

Características del estrés Causas del estrés

Indicadores

Respuesta (%)

Indicadores

Respuesta (%)

SI NO SI NO 

Dir Doc Dir Doc Dir Doc Dir Doc

Agotamiento 
emocional 70,37 72,22 29,63 27,78 Sobrecarga de 

trabajo 70,37 70,63 29,63 29,37

Abatimiento 
depresivo 66,67 71,03 33,33 28,97 Falta de reco-

nocimiento 70,37 73,41 29,63 26,59

Ansiedad 74,07 61,90 25,93 38,10 Competencias 
profesionales 66,67 57,54 33,33 42,46

X̅ 70,37 68,39 29,63 31,61 X̅ 69,14 67,20 30,86 32,80

X̅ Total 69,38 30,62 X̅ Total 68,17 31,83

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Se observa en los indicadores de las 
características del estrés, que la media 
aritmética de los porcentajes es mayor 
en la alternativa SI, tanto para los 
directores (70,37%) como el personal 
docente (68,39%). Estos resultados 
indican que un alto porcentaje de los  
docentes y directores (X̅  Total = 
69,38%) manifiestan que SI presentan 
pérdida de expectativas, problemas de  
adaptación, inconvenientes para inter- 
cambiar socialmente con los alumnos 
y colegas, el desinterés influye en su  
estado afectivo, se sienten perturba-
dos anímicamente, tienden a tarta- 
mudear bajo presión, se les dificulta  
mantener la calma, actúa emocional-
mente ante situaciones caóticas, les 
es difícil buscar soluciones al afrontar 
amenazas. Estos resultados concuerdan 
con diversos autores sobre las carac-
terísticas estresantes por las que 
atraviesan los educadores y directores 
en su desempeño ocupacional (Alvites, 
2019; González, 2018; Orozco, 2018; 
Chiang, Heredia y Santamaría, 2017; 
Parihuamán, 2017; Cardozo, 2016; 
Escobar, 2016; Maturana y Vargas, 
2015; Coduti et al., 2013; Ali El Sahili, 
2012; Sánchez, 2012; Naranjo, 2009). 

Con relación a los indicadores de  
las causas del estrés, se evidencia que  
la media aritmética es mayor en la al-

ternativa SI, para el personal directivo 
(69,14%) y docente (67,20%). 

Estos valores revelan que un alto 
porcentaje de los participantes de la 
muestra (X̅  Total = 68,17) manifiestan 
que SI se sienten sometidos en su plantel 
a excesivo requerimiento mental, con 
competencias profesionales limitadas 
para cumplir eficientemente sus acti-
vidades, afectados por las exigencias de 
un ritmo laboral acelerado, frustrados 
cuando los objetivos son imprecisos, 
afligidos por la falta de reconocimiento 
al trabajo efectuado, agotados por las  
demandas de tareas dentro y fuera de  
la institución; los cambios en la orga-
nización obligan a trabajar más de la 
cuenta. Estos resultados concuerdan 
con diversos autores sobre las causas de 
estrés que experimentan diariamente 
los educadores y directores en sus 
ocupaciones laborales (Alvites, 2019;  
Orozco, 2018; González, 2018; Parihua-
mán, 2017; Cardozo, 2016; Gutiérrez, 
2014; Sánchez, 2012; Álvarez et al., 
2010; Naranjo, 2009; Tobón, 2007). 

En la tabla 3, se muestran los resul- 
tados de la variable Factores de estrés 
en el desempeño laboral para la dimen-
sión Funciones del docente, con los 
indicadores: planificación, ejecución 
de estrategias y evaluación de los 
aprendizajes. 



134

Sindy Salomé Carrillo Sánchez
Factores de estrés en el desempeño laboral en educación primaria

Tabla 3. Variable: Factores de estrés en el desempeño laboral 
Dimensión: Funciones del docente

Indicadores

Respuesta (%)

SI NO 

Dir Doc Dir Doc

Planificación 62,96 52,38 37,04 47,62

Ejecución de estrategias 62,96 54,37 37,04 45,63

Evaluación de los aprendizajes 66,67 60,71 33,33 39,29

X̅ 64,20 55,82 35,80 44,18

X̅ Total 60,01 39,99

Fuente: Elaboración propia (2020)

En los tres indicadores se destaca  
que la media aritmética en la alterna-
tiva NO, tanto para los directores 
(35,80%) como educadores (44,18%) es  
considerable. Estos resultados indican 
que un porcentaje importante de los  
encuestados (X̅  Total = 39,99%) mani-
fiestan que NO realizan el plan de 
trabajo en el tiempo establecido, ni 
deciden como van a enseñar antes de 
hacerlo o especifican los objetivos que 
se deben alcanzar; tampoco utilizan 
estrategias ni recursos que hagan más 
efectivo el aprendizaje y la construcción 
de conocimientos; no favorecen el tra- 
bajo cooperativo ni evalúan los apren-
dizajes con base a indicadores de ges-
tión. Estos resultados concuerdan con 
las afirmaciones de autores que afirman 
que las diversas funciones que ejecutan 
docentes y directores dentro y fuera de 
las aulas de clase generan tensiones y 
sentimientos negativos; por ello, no 
las realizan debidamente (Basto, 2018; 
González, 2018; Cardozo, 2016). 

Sin embargo, es relevante que 
todos los actores que forman parte de 
la comunidad educativa, reconozcan la 
importancia de realizar una planificación 
bien organizada y ejecutada; utilicen 
diversas estrategias de enseñanza que  
promueva la construcción de apren-
dizajes significativos; apliquen varia-
dos métodos de evaluación de los 
aprendizaje en los diversos momentos 
del proceso formativo; en síntesis, 
romper con las clases tradicionales, 
netamente expositivas, conductistas 
y memorísticas (Sandoval, 2020; 
Machorro y Valdez, 2016; Oliveira, 
Burguez y González, 2014).

Propuesta de algunas estrategias 
para minimizar el estrés y 
contribuyan a optimizar el 
desempeño laboral en educación 
primaria

Para el ámbito gerencial contem-
poráneo, el tema del estrés en docentes 
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y directores de las instituciones educa-
tivas ha sido de gran interés, lo cual 
ha generado su estudio permanente, 
ofreciendo alternativas de solución 
que ayuden a minimizar su impacto 
negativo, tanto en las personas como 
en las organizaciones donde ejercen 
sus funciones; siempre en la búsqueda 

de calidad de vida y calidad educativa. 
En función de los resultados obtenidos 
se proponen algunas estrategias como 
aporte para mitigar las situaciones 
estresantes que se presentan en las 
instituciones objeto de estudio y otras 
que pudieran estar en estas mismas 
condiciones (cuadro 4). 

Cuadro 4. Algunas estrategias para minimizar  
el estrés en el desempeño laboral

Estrategia Acción Actividades

1. Reuniones progra-
madas entre direc-
tivos y docentes.

2. Ciclo de charlas 
sobre el manejo 
del estrés.

3. Fijar pautas fa-
vorables para el 
bienestar físico y 
emocional. 

•	 Incentivar la participación 
de todos directores y do-
centes.

•	 Conocer las necesidades y 
problemas de cada parti-
cipante y buscar fuentes y 
alternativas de apoyo.

•	 Capacitar al personal sobre 
el manejo del estrés para 
que en conjunto y bajo ase-
soría de especialistas, pue-
dan reconocer los elemen-
tos y eventos del entorno 
que les afecta y afronten 
su carga laboral adecuada-
mente.

•	 Aplicación del test de Hamilton, 
facilitado por psiquiatras, psicólo-
gos, especialistas en salud ocupa-
cional.

•	 Entrenamiento en Mindfulness.

•	 Ayuda para controlar el estrés con 
técnicas específicas.

•	 Fomento de la capacidad de con-
centración con actividades lúdicas.

•	 Selección del material que se recibe 
para evitar la sobrecarga. 

•	 Horarios de descanso de 10 minu-
tos, entre sesiones de clase.

4. Desarrollo de 
programas de for-
mación y actuali-
zación de conte-
nidos, estrategias 
de enseñanza y 
evaluación de los 
aprendizajes.

•	 Los programas están cons-
tituidos por un conjunto de 
cursos teórico-prácticos.  

•	 Formar al personal en nue-
vas tendencias educativas, 
incluyendo el uso de las 
TIC.

•	 Explicar las directrices de 
las evaluaciónes de apren-
dizajes basadas en compe-
tencias.

•	 Elabora el material requerido, pre-
feriblemente en formato digital.

•	 Forma equipos de trabajo coopera-
tivos.

•	 Organiza y establece plazos y fe-
chas de entrega de asignaciones, de 
manera consensuada. 

•	 Se realizan diferentes modelos de 
evaluaciones, considerando las 
teorías estudiadas.
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Conclusiones 
El estrés es un término que cada 

día se escucha más en los diferentes 
ámbitos del desarrollo humano, moti-
vado a la búsqueda por resolver lo 
urgente e inmediato. En el contexto 
educativo se evidencia en todos los 
actores involucrados, particularmente 
en directores y docentes, originado por  
distintas causas y manifestado por  
diversas características, que disminu-
yen su capacidad física, mental y 
emocional para desarrollar de manera 
eficaz y eficiente sus funciones.

Los resultados de esta investigación 
develan que un alto porcentaje (69,38%)  
de directores y docentes de educación 
primaria de las instituciones estudia-
das, padecen de agotamiento emocional,  
abatimiento depresivo y ansiedad, carac-
terísticas del estrés que se manifiesta 
por pérdida de expectativas, problemas 
de adaptación, inconvenientes para el  
intercambio social, desinterés, pertur-
bación anímica, tartamudeo bajo pre-
sión, dificultad para mantener la calma 
y buscar soluciones ante situaciones 
amenazantes. 

Con relación a las causas del  
estrés, el 68,17% de este personal aca-
démico expresan que tienen sobrecarga 
de trabajo, falta de reconocimientos y 
competencias profesionales limitadas 
para cumplir eficientemente sus activi-
dades, debido al excesivo requerimiento 
mental, exigencias de un ritmo laboral 
acelerado, objetivos planteados impre-
cisos, falta de reconocimiento al trabajo 
efectuado, demandas de tareas dentro 
y fuera de la institución, cambios 
imprevistos en organización obligan a 
trabajar más de la cuenta.

Referente a las funciones del do-
cente, un porcentaje relevante de los 
encuestados (39,99%) manifiestan que 
no realizan la planificación en el tiempo 
establecido; no utilizan estrategias ni 
recursos que hagan más efectivo la 
construcción de conocimientos por 
parte de los aprendices; no favorecen el 
trabajo cooperativo ni evalúan con base 
a indicadores de gestión o de diversas 
maneras; toda esta situación genera 
altos niveles de estrés al no cumplir 
cabalmente sus misiones.

5.  Aplicación  
programas de 
reconocimiento 
y acciones para 
dignificar la labor  
del trabajador 
educativo.

•	 Reconocer el valor de la 
función docente.

•	 Implementar acciones 
que incentiven al personal 
docente.

•	 Se seleccionan diferentes docentes 
del año escolar con base a diversos 
méritos personales y laborales. 

•	 Realización de actividades recrea-
tivas y culturales, donde se reco-
nozca públicamente el prestigioso 
papel que cumplen los educadores.

•	 Activación los salones destinados 
al descanso del personal, en el ho-
rario establecido.

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Bajo este escenario resulta perti-
nente proponer algunas estrategias, con  
acciones y actividades específicas, que  
sirvan de aporte para minimizar la  
problemática evidenciada en relación 
con el desempeño laboral de directores 
y docentes; entre las cuales se men-
cionan: reuniones programadas para 
plantear necesidades y problemas; 
ciclos de charlas sobre el manejo del  
estrés; fijar pautas favorables para el  
bienestar físico y emocional; desa-
rrollar programas de formación y ac-
tualización (mediante cursos teórico-
prácticos) de contenidos, estrategias de  
enseñanza y evaluación de los apren- 
dizajes; aplicar programas de recono-
cimiento y estímulo; con el fin último 
de lograr calidad de vida y calidad 
educativa.

Referencias bibliográficas
Ali El Sahili, Luis. (2012), El estrés 

laboral docente y su relación con la  
metodología tradicionalista como 
un factor que genera actitudes 
negativas de los alumnos (Estudio 
en una organización escolar) (Tesis  
doctoral). Universidad Autónoma 
de Querétaro. Santiago de Queré-
taro, México. Disponible en: http:// 
ri.uaq.mx/xmlui/bitstream/handle/ 
123456789/236/RI000302.pdf ? 
sequence=1&isAllowed=y. Recu-
perado el 17 de agosto de 2019.

Álvarez, Fernando; Najar, Ana; Porras,  
María y Ramírez, Fátima. (2010).  
Estrés en el sector de la ense-
ñanza secundaria. Comisión Eje- 
cutiva Federal de FETE-UGT.  

Diponible en: http://portal.ugt.org/ 
saludlaboral/publicaciones_new/
files_fete_estresensenanza/publi 
cation.pdf. Recuperaado el 15 de 
noviembre de 2019. 

Alvites, Cleofé. (2019). Estrés docente 
y factores psicosociales en docentes 
de Latinoamérica, Norteamérica y  
Europa. Revista Propósitos y Re-
presentaciones. Vol. 7, N° 3: pp. 141-
178. Dispopnible en: http://www. 
scielo.org.pe/pdf/pyr/v7n3/a06v-
7n3.pdf. Recuperado el 21 de enero 
de 2020.

Arias, Fidias. (2016). El proyecto de 
investigación. Editorial Episteme. 
7ma. Edición. Venezuela

Basto, Rudesindo. (2018). La función 
docente y su estado actual del  
conocimiento: principales posicio-
namientos teóricos y metodológicos. 
Revista EDUCERE. Año 22, Nº 73,  
pp. 665 – 672. Disponible en: http:// 
w w w.saber.u la .ve / bit s t ream /
handle/123456789/45257/articulo- 
ia_9.pdf?sequence=1&isAllowed 
=y. Recuperado el 21 de noviembre 
de 2019.

Cardozo, Luis. (2016). El estrés en el  
profesorado. Revista de Investiga-
cion Psicológica. N°15, pp. 75-98. 
Disponible en: http://www.scielo.
org.bo/pdf/rip/n15/n15_a06.pdf. 
Recuperado el 29 de julio de 2019.

Coduti, Pablo; Gattás, Yadhira; Sar-
miento, Silvana y Schmid, Romina. 
(2013). Enfermedades laborales: 
Cómo afectan el entorno organi-



138

Sindy Salomé Carrillo Sánchez
Factores de estrés en el desempeño laboral en educación primaria

zacional. Universidad Nacional de  
Cuyo, Mendoza, Argentina. Dispo-
nible en: https://bdigital.uncu.edu.
ar/objetos_digitales/5215/coduti
tesisenfermedadeslaborales.pdf. 
Recuperado el 23 de agosto de 2019.

Chiang, María; Heredia, Sonnia y 
Santamaría, Edwin. (2017). Clima 
organizacional y salud psicológica 
de los trabajadores: Una dualidad 
organizacional. Revista Dimensión 
Empresarial. Vol. 15, N° 1, pp. 
73-86. Disponible en: http://www.
scielo.org.co/pdf/diem/v15n1/1692-
8563- d iem-15- 01- 00070.pdf . 
Recuperado el 06 de noviembre de 
2019.

Escobar, Marco. (2016). Dinámicas 
organizacionales, acoso laboral y  
depresión. Repositorio Institucio-
nal de la Universidad Católica de 
Pereira. Colombia Disponible en: 
http://hdl.handle.net/10785/3576. 
Recuperado el 09 de septiembre de 
2019.

González, Charlene. (2018). Estrés 
laboral en docentes de la primera 
infancia (Trabajo de pregrado). 
Corporación Universitaria Minuto 
de Dios. Bogotá, Colombia. Dispo- 
nible en: https://repository.unimi- 
nu t o .e d u / b i t s t r e a m / h a n d le / 
10656/6388/TPED_GonzalezGon 
zalezCharleneAndrea_2018.pdf? 
sequence=1&isAllowed=y. Recu-
perado el 11 de noviembre de 2019.

Gutiérrez, Isabel. (2014). Perfil del  
profesor en torno a las competencias 
en tecnologías de la información y la 

comunicación. Píxel-Bit. Revista 
de Medios y Educación. N° 44, pp. 
51-65. Disponible en: http://www.
redalyc.org/pdf/368/36829340004.
pdf. Recuperado el 08 de septiembre 
de 2019.

Hernández, Roberto; Fernández, Carlos  
y Baptista, Pilar. (2014). Metodo-
logía de la investigación. 6ta. Edi- 
ción. México: McGraw-Hill Education.

Instituto Nacional de Prevención de  
Seguridad y Salud laboral (INPSA-
SEL). (2005). Enfermedades ocupa- 
cionales. Disponible en: https://
www.fastmed.com.ve/que-es-
inpsasel/. Recuperado el 01 de 
octubre de 2019.

Ley Orgánica de Prevención, Condición 
y Medio Ambiente de Trabajo 
(LOPCYMAT). (2005). Estrés 
Laboral. Disponible en: https://
www.medicinalaboraldevenezuela.
com.ve/lopcymat.html. Recuperado 
el 27 de julio de 2019.

Maturana, Alejandro y Vargas, Ana. 
(2015). El estrés escolar. Revista 
Médica Clínica Las Condes. Vol. 
26, N°1, pp. 34-41. Disponible en:  
https://www.sciencedirect.com/ 
science/article/pii/S071686401500 
0073. Recuperado el 14 de sep-
tiembre de 2019.

Naranjo, María. (2009).  una revisión 
teórica sobre el estrés y algunos 
aspectos relevantes de éste en el  
ámbito educativo. Revista Educa-
ción. Vol. 33, N° 2, pp. 171-190. 
Disponible en: https://www.redalyc. 



139

Encuentro Educacional
Vol. 27 (1) enero-junio 2020: 120-139

org/pdf /440/44012058011.pdf. 
Recuperado el 14 de octubre de 
2019.

Oliveira, Cristina de; Burguez, Susana 
y González, Victoria. (2014). 
Planificación Educativa: Perfiles 
y configuraciones. Administración 
Nacional de Educación Pública 
Consejo Directivo Central. Im-
prenta Diagonal - Nesta Ltda. Dis- 
ponible en: https://www.anep.edu. 
uy/sites /default /f i les /images/
Archivos/publicaciones/libros-
digitales/libro%20planificacin%20
educativa.pdf. Recuperado el 18 de 
agosto de 2019.

Orozco, Jackeline. (2018). Nivel de 
estrés de los docentes de la facultad 
de humanidades de psicología clí- 
nica y psicología industrial/orga- 
nizacional de dedicación com-
pleta de la Universidad Rafael 
Landivar (Trabajo de pregrado). 
Universidad Rafael Landívar, Gua- 
temala. Disponible en: http://
r e c u r s o s b i b l i o . u r l . e d u . g t /
tesiseor tiz/2018/05/42/Orozco-
Jackeline.pdf. Recuperado el 07 de 
octubre de 2019.

Parihuamán, Martín. (2017). Nivel de  
estrés de los docentes de las  
instituciones educativas de Villa 
Vicús y Kilómetro 50, distrito 
de Chulucanas-Morropón-Piura  
(Trabajo de maestría). Universidad 
de Piura, Perú. Disponible en: 
h t t p s : // p i r h u a .u d e p .e d u .p e /
handle/11042/3022. Recuperado el 
13 de agosto de 2019.

Sánchez, Gladys. (2012). Estrés labo- 
ral: Un estilo de vida del docente en 
la actualidad. Revista Investiga-
ciones Interactivas Cobaind. Vol. 
2, Nº 5, pp. 107-129.  Disponible en:  
http://revencyt.ula.ve/storage/repo/
ArchivoDocumento/cobaind/v2n5/
art6.pdf. Recuperado el 11 de 
septiembre de 2019. 

Tobón, Sergio. (2007). El enfoque com-
plejo de las competencias y el diseño 
curricular por ciclos propedéuticos. 
Revista Acción Pedagógica. N° 16,  
pp. 14-28. Disponible en: http://www. 
saber.ula.ve/bitst ream/handle/ 
123456789/17292/articulo2.pdf;js
essionid=73C60BBF9133D14ED
56FC97B28EF4530?sequence=2. 
Recuperado el 13 de septiembre de 
2019. 

Machorro, Miguel y Valdez, Verónica. 
(2016). Orientaciones para el trabajo  
en el aula. Vida Científica. Bole-
tín científico de la Escuela Prepa- 
ratoria No. 4. Vol. 4, N° 8. Dis-
ponible en: https://repository.uaeh.
edu.mx/revistas/index.php/prepa4/
article/view/423. Recuperado el 15 
de octubre de 2019.

Sandoval, Amisadai. (13 de enero de  
2020). Evaluación de los apren-
dizajes [Mensaje en un blog]. 
Edusan. Enseñanza-aprendizaje. 
México. Disponible en: https://
contactoedusan.wixsite.com /
edusan/post/evaluaci%C3%B3n-
de-los-aprendizajes. Recuperado el 
23 de febrero de 2020.



Encuentro Educacional
ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41
Vol. 27 (1) enero - junio 2020: 140-155

Recibido: 11-04-2020 ~ Aceptado: 19-06-2020

La práctica docente y el uso de las tecnologías. 
Una visión desde la pedagogía crítica
María Urbano1 y Thais Hernández2

1Departamento de Formación y Ciencias Básicas, Universidad Simón 
Bolívar. La Guaira-Venezuela
2Doctorado en Ciencias de la Educación. Universidad Latinoamericana  
y del Caribe. Caracas-Venezuela
murbano@usb.ve; thaishernandez1303@gmail.com

Resumen
La educación es la base de la formación de los individuos y a partir de esta se 
genera la adquisición de conocimientos, habilidades, creencias y valores para el 
desarrollo esencial de lo tecnológico, económico y político dentro las sociedades; 
por lo que es necesario su mejora continua dentro de las aulas de clases con el 
uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, con la intención de 
dejar atrás las viejas concepciones de la enseñanza y enfilar hacia métodos y 
estrategias más eficientes y atractivas para lograr el aprendizaje efectivo de los 
contenidos. El objetivo fue analizar la práctica docente y el uso de las tecnologías 
desde la perspectiva de la pedagogía crítica y la teoría del conectivismo en el 
ámbito de la educación básica. Se realizó una investigación cualitativa, de tipo 
analítico-interpretativo, y un análisis según ideas de Paulo Freire (2006), pionero 
de la pedagogía crítica; y George Siemens (2005), precursor del conectivismo. 
Los hallazgos permitieron evidenciar que los educadores no suelen usar las 
herramientas tecnológicas como apoyo en el aula ni tampoco establecen redes 
dinámicas de comunicación que permitan reflexionar sobre la práctica docente; sin 
embargo, la teoría revisada permitió conceptualizar algunos elementos para unir la 
tecnología y educación desde una visión integradora y participativa en un contexto 
de formación específico, para formar sujetos actualizados y críticos tanto en lo 
educativo y social, como en lo tecnológico.

Palabras clave: Práctica docente; pedagogía crítica, conectivismo; tecnologías de 
la información y comunicación.
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Introducción
La educación es la base de la for-

mación de los individuos, pues a partir de  
esta se genera la adquisición de cono-
cimientos, habilidades, creencias y 
valores para el desarrollo esencial de lo  
tecnológico, económico y político dentro  
las sociedades. Es un proceso de trans-
formación continuo y progresivo, donde  
el docente es el responsable de la forma- 
ción integral de sus estudiantes.

El educador, además, debe apo- 
yarse de las herramientas comunica-

cionales necesarias para optimizar su  
práctica pedagógica, ya que la tecno-
logía constituye uno de los ejes trascen-
dentales del desarrollo de nuevas accio- 
nes en el ámbito académico. Además, 
hoy por hoy es necesario formar ciu-
dadanos capacitados para encarar los  
constantes retos y cambios que la 
tecnología ofrece; por lo que es impres-
cindible reflexionar sobre cómo llevar  
a cabo la práctica docente para desa-
rrollar una conciencia crítica y lograr 
una verdadera transformación de la 

Teaching practice and the use of technologies. 
A view from critical pedagogy

Abstract
Education is the basis of the formation of individuals and from this the acquisition 
of knowledge, skills, beliefs and values   is generated for the essential development 
of the technological, economic and political within societies; Therefore, its 
continuous improvement is necessary within the classrooms with the use of 
Information and Communication Technologies, with the intention of leaving 
behind the old conceptions of teaching and heading towards more efficient and 
attractive methods and strategies to achieve the effective learning of the contents. 
The objective was to analyze teaching practice and the use of technologies from the 
perspective of critical pedagogy and the theory of connectivism in the field of basic 
education. A qualitative, analytical-interpretive research was carried out, as well 
as an analysis according to the ideas of Paulo Freire (2006), a pioneer of critical 
pedagogy; and George Siemens (2005), precursor of connectivism. The findings 
made it possible to show that educators do not usually use technological tools as 
support in the classroom, nor do they establish dynamic communication networks 
that allow reflection on teaching practice; However, the revised theory allowed the 
conceptualization of some elements to unite technology and education from an 
integrative and participatory vision in a specific training context, to train up-to-
date and critical subjects both in education and society, as well as in technology.

Keywords: Teaching practice; critical pedagogy, connectivism; information and 
communication technologies.
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realidad, a través de las relaciones sub-
jetivas e intersubjetivas, tomando en 
cuenta el contexto humano; es decir, 
lograr una transformación en la cual 
se reconozca el proceso dialógico y 
dialéctico de la enseñanza usando la 
tecnología.

Asimismo, la tecnología de la comu-
nicación, combinada con la tecnología 
informática al servicio del incremento 
de la calidad de vida del ser humano, 
da lugar a nuevos conceptos y términos 
innovadores como el de Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) 
que permiten la optimización de dicho 
proceso dialógico. 

Para una aproximación a la práctica 
docente desde la pedagogía crítica, se  
toma como punto de partida el enfo-
que cualitativo, construido desde múlti- 
ples perspectivas, tal como lo señala 
Márquez (2004), desde la postura 
epistemológica tripartita de los que 
escriben, los que hablan y quien in-
vestiga. Las conversaciones informales 
que aportan los datos para esta in-
vestigación provienen la observación 
de interacciones educativas entre los  
sujetos de la U.E.N. Bernardina Bustos,  
ubicada en La Vega, Caracas-Vene-
zuela. Así, se planteó analizar la prác-
tica desde la visión del profesor, a partir 
de una visión fenomenológica desde la 
pedagogía crítica.

Se realizó una revisión de signi-
ficados, experiencias académicas y vi- 
vencias cotidianas dentro del contexto 

estudiado, para comprender e inter-
pretar la realidad social, considerar los  
rasgos cualitativos de la acción docente, 
llevar a cabo la interacción con otros 
actores y establecer una aproximación 
a un marco referencial que permita 
reflexionar entorno a las prácticas 
profesionales.

Este razonamiento está orientada a  
la transformación educativa como el 
camino idóneo para la producción de  
conocimiento a través de la autorre-
flexión; con base en datos de inves-
tigación cualitativa, de carácter social 
y multifocal, que permite afrontar los 
fenómenos desde unas perspectivas 
de múltiples proposiciones teóricas: la  
reflexividad, las vivencias y los discur-
sos cotidianos sirven para dar apertura 
al análisis de la acción formativa desde 
un punto de vista integral. 

En este sentido, se consideró con- 
veniente acercarse al problema desde  
la siguiente interrogante: ¿Cómo reali- 
zar una transformación educativa de  
la práctica docente tomando en consi-
deración los aportes epistemológicos 
actuales y el desarrollo tecnológico? 
La respuesta a esta pregunta constituye 
la columna vertebral de este análisis, 
cuyo objetivo fue analizar la práctica 
docente y el uso de las tecnologías 
desde la perspectiva de la pedagogía 
crítica y la teoría de conectivismo en 
el ámbito de la educación básica, para 
lograr una educación crítica, reflexiva 
y de calidad. 
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Fundamentación teórica

La práctica docente
Este término se ha analizado desde 

múltiples perspectivas y proposiciones 
teóricas. Es una definición con un  
sentido amplio, pero de forma simpli-
ficada se puede decir que es la acción 
social que realiza el educador en el aula 
de clases. 

En su tiempo, Simón Rodríguez 
estableció como principio y funda-
mento de la acción educadora lo 
siguiente: “instruir no es educar, ni la 
instrucción puede ser un equivalente 
de la educación, aunque instruyendo se  
eduque en prueba de que con acumular 
conocimientos, extraños al arte de 
vivir, nada se ha hecho para formar 
la conducta social” (Rodríguez, 2016: 
329); esto quiere decir que no se 
debe confundir el dar instrucciones 
e información con la labor de educar. 
Al ser un visionario de la educación, 
señalaba que el docente debía orientar 
su práctica hacia una formación de 
criterios y el desarrollo de la conciencia 
de un ciudadano útil, un hombre inte-
gral. Con la instrucción se enseña, pero 
en pequeña escala.

Para Luis Beltrán Prieto Figueroa 
(citado por Varelis, 2009), la educación 
está destinada a la formación integral 
del hombre, con énfasis en el desarrollo 
humanístico, acorde con un contexto 
social específico. Su proyecto educativo 
estaba dirigido a la formación de hom-
bres libres con herramientas para desa-
rrollarse económica y socialmente den-
tro de su entorno. 

En Pedagogía de la autonomía, 
Freire (2006) convoca a pensar acerca 
de lo que los maestros deben saber, y lo  
que deben hacer en el proceso de ense- 
ñanza y el aprendizaje, sobre todo cuan-
do el énfasis está puesto en educar para 
lograr la igualdad, la transformación y 
la inclusión de todos los individuos en  
la sociedad. Desde esta óptica, se pro-
yecta una práctica docente hacia la 
liberación de las personas abriendo 
el camino para el mejoramiento de la 
humanidad. 

Dentro de esta perspectiva, Giroux 
(1999) describe la pedagogía como el 
resultado de la reflexión de la acción 
educativa, que asume al proceso en el 
cual tanto profesores como estudiantes 
negocian produciendo significados; de  
esta forma se posesionan de las manio-
bras discursivas y de las relaciones de 
poder y de conocimiento.

Desde el punto de vista estructural, 
Fierro, Fortoul y Rosas (1999) afirman 
que se debe entender la práctica docente 
como una praxis social, objetiva e 
intencional, en la que intervienen los 
significados, las percepciones y las 
acciones de los agentes implicados en 
el proceso; es decir, maestros, alumnos, 
autoridades educativas y padres de 
familia, así como los aspectos políticos-
institucionales, administrativos y nor- 
mativos, que según el proyecto edu-
cativo de cada país, delimitan la fun-
ción del profesor.

En cuanto al uso de las TIC, quien 
represente la figura de la orientación en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
juega un rol preponderante en cuanto a 
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su propia adaptación y la de los demás, a 
las demandas del entorno y, entre ellas, 
la exigencia de ajustarse a las nuevas 
tecnologías, debe ser él quien esté al 
tanto de todos los cambios para poder 
exigir e incentivar a otros a actualizarse 
en su aplicación; por ello, se enfatiza la 
utilidad de las plataformas virtuales 
en el desarrollo educativo. 

Es necesario hacer referencia a este  
tipo de plataforma y su manejo en el  
aula de clases, pues su inclusión en la  
educación supone la formación de un  
individuo capaz de ajustar la adqui-
sición de sus propios saberes, proceso 
que requiere de la innovación por parte  
de los educadores a la hora de impartir 
conocimientos, ya que debe utilizar 
instrumentos convencionales y no con-
vencionales para estimular al educando 
en la adquisición de un aprendizaje 
significativo que le permita enfrentar 
los retos actuales.

El gerente educativo tiene que estar 
informado y orientado para incorporar 
las plataformas virtuales en el marco 
del uso de las TIC, lo cual requiere de  
un profesional del área educativa capaz,  
proactivo, dinámico, estratega, creativo  
e innovador, que asegure que su desem-
peño suministre y facilite los resultados 
planificados en pro de cumplir con la 
misión y visión que se ha determinado 
en el marco legal de lo que debe 
garantizar el Estado venezolano.

Teoría del conectivismo
El conectivismo es una teoría de  

aprendizaje que juega un rol prepon-

derante dentro del ámbito educativo; 
responde a procesos propios de un mundo 
en el cual la tecnología proporciona 
fácilmente la multiplicación de fuentes 
de información y del mismo modo, el 
acceso a ellas, genera la interconexión 
entre las personas.

Siemens (2005) señala que estas 
conexiones tienen una máxima rele-
vancia que el estado actual de noción 
que pueda presentar el individuo, siendo 
éste el trascendental punto de partida, 
ya que se pone de manifiesto que las 
nociones personales se estructuran en 
una red que facilita la innovación; estas 
interacciones le permiten actualizarse 
a través de las conexiones que se van 
conformando en la misma medida que 
se genera el proceso de aprendizaje.

Por tanto, se hace necesario capa-
citar a los educandos para que pasen 
de ser consumidores del conocimiento 
a productores del mismo. De esta ma-
nera, si las nociones que se requieren 
no son conocidas, se debe desarrollar la 
destreza de conectarse con fuentes que 
corresponden a lo que se requiere, por 
lo que al desplegar las competencias 
tecnológicas en el manejo y apropiación 
de las TIC o de las plataformas virtuales, 
se garantiza el desarrollo individual y 
colectivo en términos de colaboración 
y cooperación entre el alumnado en sí, 
y de ellos con los profesores.

“Los que hablan” sobre la 
práctica y formación docente

Son las voces de los informantes que  
constantemente generan opiniones y  
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juicios acerca de cómo se están desarro-
llando las actividades educativas y los  
procesos de formación dentro de la 
comunidad. Estas voces no suelen ser  
escuchadas, debido a que sus reflexio-
nes suelen ocurrir en contextos de infor-
malidad; pero son de vital importancia 
en el presente trabajo.

En el caso de la investigación 
cualitativa es necesario considerar 
las versiones cotidianas de los actores 
sociales como fuentes de saberes 
para la construcción de un ámbito de 
estudio. En relación con este ambiente, 
se debe dar el sentido a los significados 
que ellos atribuyen a los eventos, 
porque es desde la cotidianidad el lugar 
adecuado para construir realidades a 
través de la subjetividad del actor social 
y el investigador.

La investigación cualitativa per- 
mite suspender las creencias preesta-
blecidas para comprender y complejizar 
el objeto de estudio desde las voces de 
los actores sociales y contrastarlas con  
las teorías existentes. El sentido de la  
acción se va conociendo en una rela-
ción dinámica; la intersubjetividad dia-
lógica del investigador e informantes 
crea un devenir entre los momentos 
del proceso investigativo, generando 
deconstrucciones y reconstrucciones 
del diseño.

Velasco (2017) afirma que la prác- 
tica docente representa un reto inte-
lectual de gran magnitud y una res-
ponsabilidad humana y social de gran 
trascendencia para la formación de las 
generaciones futuras, con una visión de 
desarrollo de país más equilibrado.

De este modo, se está en presencia 
de un proceso de transformación hacia 
la acción y formación docente, quienes 
actualmente exigen un cambio que ini-
cie en el consenso del colectivo, que 
vayan en correspondencia a las políticas 
y orientaciones educativas emanadas 
por el Estado y por consiguiente con 
los proyectos educativos. Se pretende 
renovar la práctica educativa con la  
participación de los sujetos que inter-
vienen en ella. 

Visión reflexiva del investigador 
sobre la práctica docente

En los párrafos anteriores nos apo-
yamos en una estructura flexible y 
dialógica para reflexionar e interpretar 
la práctica y la formación docente des-
de sus vivencias y transformaciones a 
través del tiempo; en otras palabras, la 
mirada hacia adentro, hacia el mundo 
vivido, hacia el diálogo intersubjetivo 
de los actores sociales de la U.E.N. 
Bernardina Bustos y su contexto social.

Compartimos la propuesta de 
Márquez (2004), de realizar la reflexión 
desde una orientación subjetiva e inter-
subjetiva del mundo vivido, de los 
informantes en los espacios locales. El 
diálogo para problematizar la realidad; 
separado o vista por otra parte, la 
sociedad como un sistema de funciones 
subdividida en subsistemas, vinculados 
a las estructuras que los interconecta.
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Metodología
La investigación realizada fue  

cualitativa, caracterizada por la inter-
vención o estudio sobre la práctica local, 
llevada a cabo a través de procesos de 
autorreflexión, que generen cambios y 
transformaciones de los protagonistas, 
a nivel social y educativo. Según 
Hernández, Fernández y Baptista 
(2014:358) se enfoca en: 

comprender los fenómenos, explo-
rándolos desde la perspectiva de los 
participantes en un ambiente natural 
y en relación con su contexto… el  
propósito es examinar la forma en  
que los individuos perciben y experi-
mentan los fenómenos que los rodean, 
profundizando en sus puntos de vista, 
interpretaciones y significados.

El trabajo desarrollado fue de tipo 
analítico-interpretativo en el cual se 
“pretende encontrar las pautas de 
relación interna en un evento para 
llegar a un conocimiento más profundo 
de este, que la mera descripción… 
para desentrañar lo que está más allá 
de lo evidente” (Hurtado, 2012:133). 
Para comprender cómo se desarrollan 
los intercambios socioeducativos en  
educación básica, se partió de la obser-
vación de las interacciones ocurridas 
en la U.E.N. Bernardina Bustos y su 
contexto social. 

Además, se realizó una revisión 
documental para analizar desde el punto 
de vista de la pedagogía crítica cómo se 
pueden mejorar los procesos educativos 
si se optimizaran los procesos de inte- 

racción y comunicación entre todos 
los miembros de la comunidad educa-
tiva; una aproximación desde el conec-
tivismo llevó a reflexionar acerca de 
cómo se entienden las conexiones y 
las relaciones interpersonales entre los 
miembros de la comunidad escolar. 

Las técnicas de recolección de datos 
fueron la observación no participante 
y las entrevistas no estructuradas con 
seis (06) docentes, dos (02) miembros 
del personal directivo, seis (06) estu-
diantes y seis (06) representantes. Los 
datos se sistematizaron para evaluar 
cómo es la direccionalidad de la infor- 
mación entre los miembros de la comu- 
nidad y como se crean redes de comu-
nicación. 

El estudio, se centra en conocer y 
analizar las vivencias y experiencias 
vinculadas a la práctica docente y la 
integración de las TIC, desde el ámbito 
de la cotidianidad escolar. En otras 
palabras, se resalta la relevancia de la  
interpretación de los participantes en  
las interacciones escolares, de tal modo  
que todos (directivos, docentes, estu- 
diantes y representantes) son actores  
protagónicos el ámbito de la cotidia-
nidad escolar, por lo que la descripción 
de esas vivencias y experiencias, sean  
contentivas de los significados presen-
tes y sus puntos de vista.

De aquí, se percibe el peso de las 
técnicas narrativas de investigación 
social, para producir discursos indivi-
duales y colectivos. El trabajo se sus-
tenta, entonces, en la narración de los  
hechos para evaluarlos procesos de 
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construcción de los textos sobre la 
discursiva de los participantes, que han 
de emerger de las entrevistas, como una 
de las técnicas propia de la metodología 
cualitativa.

En cuanto a la aproximación desde 
la pedagogía crítica, se debe considerar 
que el contexto estudiado es un mundo 
de la vida cotidiana que los sujetos 
viven en una actitud natural (Schutz, 
2008), de modo que se exige que el 
investigador no se involucre con los 
valores, creencias, saberes e ideologías 
de los informantes, ni permita que sus 
vivencias interfieran para no restar 
fidelidad, pertinencia y credibilidad al 
proceso desarrollado. 

Resultados y discusión
El análisis se construyó a partir 

de la observación de las interacciones 
educativas de los miembros de la 
comunidad escolar para lograr procesos 
pedagógicos exitosos; permitiendo 
incursionar en la práctica pedagógica 
de los educadores con el propósito de 
conocer desde sí mismo y otros agentes, 
la transformación que ha sufrido la 
práctica pedagógica actual.

Luego de un proceso de observación 
de las interacciones entre directivos, 
docentes, alumnos y miembros de la  
comunidad, se hizo evidente que las  
TIC no están integradas en los pro-
cesos pedagógicos ni didácticos de la  
institución. Se pudo corroborar que no  
se aprovechan al máximo las tecnologías 
disponibles, sino que gran parte de los 
docentes siguen haciendo prácticas 

tradicionales con pizarra y cuaderno, 
sin incentivar la implementación de 
herramientas que para el alumno son  
muy familiares, como el empleo del 
celular inteligente o computador per-
sonal para obtener información. 

La interacción mediante la tecno-
logía no fue fluida, pues a pesar de que 
los estudiantes cuentan con dispositivos 
como las computadoras Canaima u otro 
tipo de medio con conexión a internet,  
no hacen uso de ellas con fines forma-
tivos (sino recreativos o como fuente de 
información), sino estas son vistas de 
dos formas bien delimitadas entre sí:  
1) como un impedimento para el 
aprendizaje porque imposibilitan la 
concentración en temas educativos o 2) 
como un mero depósito de información 
donde investigar, pero que no se vin-
cula directamente con el aprendizaje 
efectivo.

Aunque los seis docentes observa-
dos, sí impulsaron a sus estudiantes a 
investigar sobre determinados temas en 
internet y en libros de texto, no aplican 
medios elementales como la escritura 
digital, el correo electrónico, o las 
prácticas de ejercicios interactivos, lo 
cual dificulta la implementación de 
otra clase de herramientas de utilidad 
específicamente educativa, como las 
aulas virtuales. Esto hace que, a larga, 
tanto educadores como representantes 
y estudiantes se sientan intimidados 
ante la tecnología y el uso imperante de 
las TIC. 

Parra y Galindo (2016:81) expresan 
que:
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… desde la experiencia personal se  
evidencia que para un buen porcentaje 
de maestros, no es importante actua-
lizarse para dinamizar su quehacer 
pedagógico, realizando año tras año 
de la misma forma las clases e incluso 
manejando las mismas herramientas 
de evaluación, perdiendo el sentido 
la labor docente y convirtiéndose en 
mero cumplimiento y firma de un 
contrato para reclamar un salario al 
final del mes.

Lo señalado por estos autores se  
manifiesta en la institución bajo estu-
dio; sin embargo, hay que tener en 
cuenta que es una época en la cual 
“el concepto de educación y saber se 
invierten, pues los alumnos suelen 
conocer y dominar estas tecnologías, 
con absoluta suficiencia mientras que  
muchos docentes miran para otro 
lado, con miedo al cambio” (Riveros, 
2015:75) y esta es una de las grandes 
dificultades a sortear en la práctica 
de una educación liberadora y verda-
deramente efectiva y afectiva.

El educador debe asumir entonces la 
tecnología como una aliada en su labor; 
una que se preocupa por las prácticas 
de la enseñanza e incluye el análisis de 
la teoría de la comunicación y de los 
nuevos desarrollos tecnológicos. Beltrán 
y Pérez (2003) sostienen que el uso de 
TIC conlleva cambios que alcanzan 
todos los ámbitos de la humanidad; 
cuyos efectos se manifiestan en las 
actividades laborales de casi cualquier 
tipo y muy especialmente en el entorno 
educativo.

En cuanto a la interacción docente-
representante, docente-docente y do- 
cente-personal directivo, se pudo cons-
tatar que la comunicación suele ser 
personal o mediante aplicaciones de 
mensajería grupal y correo electrónico. 
Estas interacciones suelen ser un poco 
más fluidas que las que ocurren entre 
el docente y el estudiante, la cual a 
veces se torna en unidireccional, del 
primero hacia el segundo. En el cuadro 
1 se resumen los resultados de las 
observaciones.

Cuadro 1. Resultados de los tipos de interacciones comunicativas 

Actores Comunicación 
fluida Uso de tecnología Direccionalidad

docente-estudiante Si No Unidireccional

docente-docente Si Si Bidireccional

docente-personal directivo Si Si Bidireccional

docente-representante Si No Unidireccional

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Esto impulsó a realizar una revisión 
documental que permitiera dar cuenta 
de cómo mejorar estos procesos desde 
la pedagogía crítica y el uso de TIC. 
En este sentido, se debe plantear un 
proceso dinámico de reflexión entre 
todos los miembros de la comunidad 
escolar; ya que, los educadores y la 
institución trabajan como un frente 
unido antagónico, y esto no debería ser 
así.

En este espacio existe una 
interrelación entre los que escriben, 
los que hablan y la reflexividad. Según 
Gimeno (1998:56) “las funciones so- 
ciales de la escuela son vitales para  
el desarrollo de la sociedad y propone 
una transformación desde el currículo, 
teniendo en cuenta la perspectiva aca-
démica, técnica, práctica y una reflexión 
de la práctica para una reconstrucción 
social”. Desde esta circunstancia, se 
vuelve a afirmar la lectura y análisis de 
las prácticas pedagógicas no desde una 
sola dimensión, sino desde un manejo 
del saber disciplinar o académico y un  
saber práctico, ético y reflexivo que lleve  
el aprendizaje a su máxima expresión 
en todos los ámbitos: tanto educativo 
(en el aula y en la escuela) como en lo 
comunitario (fuera de la escuela, en la 
cotidianidad).

Tomando en cuenta las ideas de 
Gimeno (1998), el Estado Docente pro-
mueve la aplicación de herramientas 
como las Canaimitas y estimula el em-
pleo de las TIC como medidas para 
mejorar el currículo disponible; sin 
embargo, no siempre es posible usar estos 
recursos y los educadores observados 
no suelen incluir actividades en línea 

ni instruyen a sus estudiantes para que 
lo hagan. Es necesaria una constante 
revisión de las prácticas docentes y una 
permanente actualización para que las 
comunidades educativas no se queden 
atrás en cuanto al uso de la tecnología; 
Solórzano y García (2016:100) apoyan 
esta visión del hecho educativo al 
afirmar que “las comunidades de 
aprendizaje pueden incrementar su 
eficacia si aprovechan la posibilidad 
que el espacio electrónico ofrece para 
generar nuevos escenarios educativos y 
canales de intercambio y participación 
entre los diferentes implicados”.

En cuanto a cómo se percibe el 
trabajo del educador, los alumnos no  
parecen estar conformes con el conte- 
nido que reciben, que se torna aburrido 
o desactualizado, y, en todo caso, des- 
vinculado de su realidad. Esta realidad  
no solo se evidencia en el contexto obser-
vado, sino que ya se había diagnosticado 
en la Consulta Nacional por la Calidad 
Educativa (Ministerio de Poder Popular 
para la Educación, MPPE, 2014), reali-
zada en toda la geografía nacional. En  
los resultados de dicha consulta se 
muestra la inconformidad que tienen 
los estudiantes y distintos sectores de la 
vida nacional con el desempeño de los 
profesores, puesto que, se considera que 
los maestros “carecen de habilidades y  
destrezas pedagógicas” (MPPE, 2014:28).

En cuanto a la formación, los datos 
recogidos en la Consulta Nacional refle-
jan que: “el 53% de los consultados privi- 
legian la formación docente como el 
elemento clave para mejorar la calidad 
educativa” (MPPE, 2014:26) y se precisa que:
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Familias y Consejos Educativos les  
preocupa la actitud pasiva e indi-
ferente de un grupo de docentes ante  
los problemas del quehacer educativo, 
los problemas de los estudiantes, sus  
familias y entorno y aseguran que 
debe fomentarse una formación para  
el servicio. Que sólo puede ser maes-
tro quien tenga la vocación (MPPE, 
2014:31).

Todo esto revela la ausencia de la 
práctica y la formación docente como 
un proceso de transformación social 
desde una visión individual y colectiva, 
pues no se evidencia la percepción e 
interpretación de la realidad, donde se 
involucre el contexto histórico-social 
desde sin tomar en consideración la 
relevancia subjetiva. Se interrelaciona la  
reflexividad de la práctica y el docente 
en formación desde su mundo de vida 
para un conocimiento de la complejidad 
del quehacer educativo, para generar 
cambios a partir del discurso y de las 
voces de aquellos que están inmersos 
en la dinámica de la cotidianidad. 

Además de los señalamientos en 
la Consulta Nacional, cabe resaltar el 
papel que ahora juega la tecnología 
en la enseñanza y el aprendizaje. La 
tecnología educativa se preocupa por 
las prácticas formativas e incluye el 
análisis de la teoría de la comunicación y 
de los nuevos desarrollos tecnológicos. 

En los últimos años, la práctica 
docente en Venezuela se ha orientado 
hacia la promoción de espacios huma-
nistas y de reflexión, pero aún hay una  

fuerte tendencia a estancarse en la edu- 
cación bancaria, aquella que deposita 
información, pero no genera la inte-
racción necesaria; esta situación pro- 
duce una ruptura entre la enseñanza de  
conceptos frente a la enseñanza de la 
transformación y no se fomenta una  
interacción equitativa; sigue mante-
niendo una educación unidireccional 
donde el saber solo proviene del edu-
cador, quien deposita información en el 
educando.

Esta realidad es una conducta 
difícil de erradicar, porque la clase de  
intercambio educativo que se docu-
menta, ya había sido reseñada por 
Carreño (2012), cuyo trabajo se enfoca 
en el área de valores y complejidad, 
planteando que en el contexto de la 
Educación Bolivariana, donde del ser y 
hacer del docente depende el proceso de 
formación integral de los estudiantes, 
quienes adquirirán una educación para  
la ciudadanía social practicando los va- 
lores morales y sociales y aprendiendo 
a vivir en comunidad; sin embargo la  
autora hace referencia a que “algunos 
educadores suelen limitarse a propor-
cionar conocimientos e instrucciones, 
sin dedicarse a formarles como per-
sonas”(Carreño, 2012:1).

La práctica docente distanciada de  
la realidad socio-histórica genera una  
educación descontextualizada, en la  
que ninguno de los actores (docentes, 
estudiantes, representantes y directi-
vos), se siente parte de los procesos 
formativos, ni percibe que la educación 
es un proceso que no solo constituye un 
intercambio de valores e información 
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conceptual, sino también un intercam-
bio reflexivo de paradigmas. Serrano 
(2013), reafirma la relevancia de este  
intercambio, pues los modelos pedagó-
gicos que debaten sobre el papel de la 
educación y de sus formas de enseñar 
y aprender en un escenario de cambios 
socio-históricos profundos. Trata de las 
transformaciones de la práctica docente 
en su quehacer cotidiano. Aunque todo 
está dicho en papel, tales reflexiones no 
se ponen en ejecución o se desestiman. 
Es necesario poner en evidencia la 
importancia de la revisión constante 
de estas prácticas pedagógicas para el 
mejoramiento del proceso educativo.

Es fundamental que haya una 
interacción y una comunicación fluida 
entre los miembros de la comunidad, 
con ayuda de la mayor cantidad de  
herramientas posibles. Así, la tecnolo-
gía desvela un medio vital para “poder 
ser utilizadas apropiadamente como 
recursos para enseñar, estudiar, moti- 
var, facilitar la comprensión, incorporar 
nuevos saberes y habilidades, de una 
manera mucho más satisfactoria, esti-
mulando las múltiples inteligencias de  
los alumnos” (Riveros, 2015:75). Sin  
embargo, observamos que los educa-
dores no utilizan estos recursos que 
tienen a su disposición para mejorar los 
procesos educativos y pedagógicos y 
en ocasiones tampoco ayudan a crear 
redes óptimas para la transmisión de 
información, tanto relacionada con la 
práctica docente, como la que tiene 
que ver con la convivencia propia del 
entorno escolar.

La postura anterior, obviamente, 
dificulta además el camino hacia la 
formación de los profesores para usar 
las TIC en pro de mejorar su acción 
laboral. Esto redunda negativamente en  
la creación de redes de interacción y de 
información aprovechables para todos, 
lo cual es grave, pues ya en 1995 se 
afirmaba que urgía el uso de TIC en el  
ámbito académico para elevar la calidad  
educativa y el aprendizaje (Litwin, 1995).

En la actualidad, la educación, ha  
tenido que abandonar el aula como úni- 
co espacio de aprendizaje; en la nue- 
va era de la información y la comuni-
cación, identificada por la abundante 
tecnología que cubre todas las activi-
dades del hombre, los educadores deben  
incursionar y aprehender estas nuevas 
herramientas para hacer de su actividad 
pedagógica una praxis más dinámica y 
actualizada. 

A partir de los datos expuestos, se  
puede develar la importancia de la rela-
ción entre la práctica y la formación do- 
cente, tomando en consideración el cómo  
se llevará a cabo ese proceso de carac-
terización de un profesor preparado, 
dinámico y capaz, donde cada uno de 
los ejes de formación se involucre de 
forma espontánea y se valore la toma 
decisiones desde lo colectivo. 

Comprender esta interrelación no se 
hace desde la nada. Es necesario asumir 
una postura que permita identificar 
los distintos componentes que hacen 
interacción en el intercambio docente 
para la formación de ciudadanos crí-
ticos. De este modo, la pedagogía crí-
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tica erige como un excelente punto de 
partida para comprender la interacción 
entre las representaciones simbólicas, 
la vida cotidiana y las relaciones mate-
rialistas de poder.

El planteamiento de la práctica 
docente en esta forma de racionalidad 
educativa debe incluir una interacción 
dialéctica entre el conocimiento, el 
poder y la ideología. Las fuentes de esa  
ausencia ponen al descubierto los pila- 
res ideológicos conservadores del para- 
digma educativo positivista. En otras  
palabras, la manera en que los educa-
dores ven el conocimiento se apoya 
en una serie de supuestos que ponen 
de manifiesto sus puntales ideológicos 
bajo el paradigma positivista, donde el  
conocimiento es objetivo, limitado, es  
independiente al tiempo y al lugar, lo  
cual no favorece la reflexión y el discer-
nimiento.

Se trata de orientar la práctica do-
cente tomando en consideración los 
postulados de la pedagogía crítica para 
la transformación de las aulas de clases, 
para desarrollar en nuestros estudiantes 
un pensamiento crítico y reflexivo de su 
realidad y del contexto histórico-social 
de su comunidad. 

Consideraciones finales
La investigación cualitativa y ana- 

lítico-interpretativa realizada dio apor- 
tes significativos al analizar las prác-
ticas e interacciones docentes y el uso  
de las TIC desde la perspectiva de la  
pedagogía crítica y la teoría de conec-
tivismo en el ámbito de la educación 

básica; con la finalidad de optimizar los 
procesos de interacción y comunicación 
entre todos los miembros de la comu-
nidad escolar desde la pedagogía crí-
tica; y de las conexiones y relaciones 
interpersonales entre ellos, para formar 
estudiantes críticos y de libre pensa- 
miento, con la convicción de que los 
docentes preparados integralmente pue- 
den educar a jóvenes conscientes de sí 
mismos y la sociedad que les rodea. 

Se precisó que las TIC no están 
integradas en los procesos pedagógicos 
ni didácticos y tampoco se aprovechan 
al máximo las tecnologías disponibles, 
sino que gran parte de los educadores 
prefieren prácticas tradicionales dentro 
del aula, lo que hace que la interacción 
no sea fluida. Se confirma que para 
algunos de ellos no es importante 
actualizarse, aunque el Estado Docente 
promueve la aplicación de herramientas 
como las computadoras Canaimitas y  
estimula el uso de las TIC; sin embargo, 
no siempre es posible usar estos dispo- 
sitivos. En esta situación, los estu-
diantes no parecen estar conformes con 
el contenido que reciben, que se torna 
aburrido o desactualizado.

La práctica docente en Venezuela 
se ha orientado hacia la reflexión y la 
auto-evaluación como método para 
formar ciudadanos críticos, pero aún 
prevalece la educación bancaria. Lo 
idóneo sería que los educadores se ha-
gan partícipes de las realidades de la 
comunidad es la que sus estudiantes se  
desarrollan, para lograr un desarrollo 
óptimo de la transmisión de conocimientos.
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Diversos autores han analizado la 
influencia de la acción docente como 
práctica dialéctica en la que se ponen en 
juego no solo saberes académicos, sino  
maneras de interpretar el mundo circun-
dante. Dentro del contexto estudiado se 
evidenció que los docentes no toman 
en cuenta estas ideas y transmiten los 
saberes sin vincular la educación en el  
aula a otras prácticas sociales que llevan  
a cabo en la vida comunitaria; tampoco  
hacen uso de las herramientas tecnoló-
gicas que están a su alcance para crear 
redes de comunicación efectivas.

 La tecnología debe verse como 
aliada y una herramienta beneficiosa, no  
como un obstáculo a vencer por educa-
dores y educandos; los docentes poco 
actualizados e interesados no poseen 
las herramientas para llevar a cabo 
una praxis pedagógica adaptada a las 
necesidades del nuevo ciudadano, libre, 
crítico y autosuficiente para adaptarse 
a las exigencias de la sociedad actual. 
Estos formadores se verán superados 
por la tecnología y por aquellos que sí  
logren adaptarse y se abran de manera 
colaborativa, pero crítica ante las nue-
vas formas de comunicar y de enseñar.

 Es necesario plantear un proceso 
dinámico de reflexión entre todos los 
miembros de la comunidad escolar; ya  
que la práctica docente distanciada de  
la realidad socio-histórica, genera una  
educación descontextualizada; es im-
prescindible la revisión constante de 
estas acciones pedagógicas para el 
mejoramiento del proceso educativo, ya 
que las circunstancias actuales exigen 

nuevos enfoques para educar y nuevos 
modelos que permitan transmitir infor- 
mación, valores y modelos de pensa-
miento que estimulen la reflexión en la 
enseñanza y el aprendizaje.

Aún no se han llevado a cabo grandes 
cambios en las aulas y se torna difícil 
la inclusión de las TIC como forma de  
lograr aprendizajes significativos, pero 
es necesario tener en cuenta que son 
precisamente estas herramientas las que  
pueden contribuir al logro de un acceso 
universal a la educación, en un entorno 
verdaderamente autónomo y liberador, 
en el que haya una praxis calidad, con 
docentes formados en lo pedagógico 
y en lo administrativo para hacer del 
sistema educativo más eficiente y efi-
caz en la resolución de toda clase de 
situaciones.

Para la incorporación de las TIC en  
el desarrollo y consolidación de inte-
racciones estables y saludables es 
indispensable una renovación integral 
de las prácticas educativas, estilos de  
educar y de hacer pedagogía en el ám-
bito de una sociedad que se torna cada 
vez más exigente en todos los espacios 
de interacción posibles; deben estar a  
la vanguardia. Con este trabajo, se pre- 
tende llamar la atención sobre este hecho  
e impulsar el interés hacia la inclusión 
de nuevas herramientas en la práctica 
docente y mejorar la forma de dar 
clases.
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extraordinaria, 15 de agosto de 2009, N° 5929, Caracas.

▪ En el caso de artículos de revistas se escribirá: autor(es) (apellido y nombre 
con la primera letra en mayúscula solamente). Año (entre paréntesis). Título del 
artículo. Nombre de la revista en negrita. Volumen, número de la revista, número 
de páginas (inicio y fin); por ejemplo:
Navarro, Verónica; Arrieta, Xiomara y Delgado, Mercedes. (2017). Programación 

didáctica utilizando GeoGebra para el desarrollo de competencias en la 
formación de conceptos de oscilaciones y ondas. Revista Omnia. Vol. 23,  
N° 2, pp. 76 – 88.
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▪ En el caso de trabajos o tesis inéditas se escribirá: autor(es) (apellido y nom-
bre con la primera letra en mayúscula solamente). Año (entre paréntesis). Título 
del trabajo o tesis en negrita (Trabajo de ascenso, Trabajo de pregrado, Trabajo de 
especialista o maestría, Tesis doctoral). Nombre de la institución, Ciudad, País; por 
ejemplo:
Delgado, Mercedes. (2014). Modelo para la construcción de conceptos científi-

cos en física, desde la teoría de los campos conceptuales (Tesis doctoral). 
Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

▪ En el caso de artículos en memorias arbitradas se escribirá: autor(es) (ape-
llido y nombre con la primera letra en mayúscula solamente). Año (entre parénte-
sis). Título del artículo. Nombre de la memoria en negrita, fecha de realización del 
evento que generó la memoria, Nombre de la institución, Ciudad, País, número de 
páginas (inicio y fin); por ejemplo:
Arrieta, Xiomara y Beltrán, Jairo. (2014). Física nuclear. Una mirada desde el aula 

universitaria. Memorias arbitradas IV Jornada de Pregrado, 29 al 31 de 
octubre de 2014, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, pp. 181–192.

▪ En el caso de blog se escribirá autor(es) (apellido y nombre con la primera 
letra en mayúscula solamente). Fecha (entre paréntesis). Título del post (en negri-
ta) [Mensaje en un blog]. Nombre del blog. Disponible en: sitio web respectivo. 
Recuperado el día, mes y año; por ejemplo:
Torres, Carlos. (09 de julio de 2008). Yo admiro a Galois [Mensaje en un blog]. 

Educación Matemática – Edumate Perú. Disponible en: https://edumate.wor-
dpress.com/2008/07/09/yo-admiro-a-galois/. Recuperado el 12 de junio de 
2016.

NOTA: En el caso de que los documentos estén disponibles o hayan sido 
consultados de la web se escribirá luego de los elementos descritos en cada caso: 
Disponible en: sitio web respectivo. Recuperado el día, mes y año; por ejemplo:
Alzugaray, Gloria. (2010). La comprensión de problemas de campo eléctrico 

en estudiantes universitarios: aspectos de la instrucción en la organiza-
ción de representaciones, (Tesis doctoral). Universidad de Burgos, Burgos, 
España. Disponible en: http://dspace.ubu.es:8080/tesis/handle/10259/154. 
Recuperado el 03 de marzo de 2015.

3.4. Los artículos de revistas, artículos en memorias arbitradas y documentos 
de la web, tales como blog, deberán ser actualizados en al menos el 50%; es decir, 
no tener más de cinco (5) años de publicación, exceptuando casos como estudios 
históricos o evolutivos. Toda referencia bibliográfica deberá estar citada en el texto 
y toda que aparezca en el texto deberá estar en las referencias. Las citas de citas 
deben evitarse.
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4. Instrucciones finales
4.1. El artículo debe venir acompañado de la autorización de publicación fir-

mada por todos los autores y anexar un micro currículo de 5 líneas por cada autor 
(incluir números de teléfonos con WhatsApp).

4.2. El trabajo recibido por el comité editorial será enviado a los árbitros para 
su evaluación. En caso de recibir observaciones, serán enviadas a los autores para 
su corrección.

4.3. Cuando el trabajo sea aceptado, los autores serán informados de la fecha 
aproximada de publicación. El comité editorial podrá hacer las correcciones de 
forma que considere conveniente.

4.4. Cada autor sólo podrá publicar una vez al año.
4.5. Cualquier duda en la aplicación de las normas por favor enviar un correo a 

la revista: reehddesluz@gmail.com.

ÁREAS TEMÁTICAS
• Procesos didácticos.
• Procesos curriculares.
• Formación docente.
• Gerencia de la educación.
• Interrelación de la educación con otras áreas del conocimiento.
• Métodos y técnicas de investigación educativa.
• Educación y tecnologías de información y comunicación.
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1. Generales
1.1. The Journal ENCUENTRO EDUCACIONAL will consider unpublished 

works related to the educational area, which are the product of research or inno-
vation experiences for publication (maximum three authors). The works will be 
sent in the name of the journal or to the Editor-in-Chief and their acceptance will 
correspond to the Editorial Committee.

1.2. Types of works:
a) Unpublished original articles, with a maximum of twenty (20) pages and 
a minimum of fifteen (15) (including text, tables, charts, graphs, figures 
and bibliographic references).
b) Technical reports, with a maximum of twelve (12) pages.
c) Presentation of experiences and update articles, with a maximum of 
twenty (20) pages.
d) Essays, with a maximum of twelve (12) pages.

1.3. The works will be written either in Spanish or in English.
1.4. The font will be Times New Roman, size 12, with 3 cm left and 2 cm top, 

bottom and right margins, on letter size paper, on one side only, double-spaced, 
except for the abstract and bibliographic references.

1.5. The works will be sent on CD with identification tag or to the magazine’s 
email: reehddesluz@gmail.com, in Word for Windows file, extension .docx.

2. Presentation
2.1. Heading: Title in Spanish with a maximum of 17 words (capitalized the 

first letter and in bold). Leave a blank space. On the next line, the authors’ names 
and surnames will be written, in bold. Below, the data of the institution of origin, 
city-country. Below, the respective emails. If the authors are from different institu-
tions, identify with superscript numbers. Center all the information.

INSTRUCTIONS TO AUTHORS
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2.2. Summary in Spanish and its translation in English, including the title, 
to a space and a single justified paragraph, do not exceed 230 words, which must 
present a brief introduction, objective, theoretical foundation, methodology, results 
and conclusions or final considerations. At the end of the summary and the abs-
tract, three to five key words will be written, in lower case letters and separated by 
semicolons (;) (in Spanish and English, respectively).

2.3. The body of work (unpublished articles, presentation of experiences and 
update articles) will consist of the following parts: introduction, theoretical founda-
tion, methodology, results and discussion, conclusions or final considerations and 
bibliographic references. In the case of technical reports and essays, the structure 
of the body of the work will be: introduction, development, conclusions or final 
considerations and bibliographic references.

2.4. The parts of the work will be capitalized the first letter, in bold and cen-
tered. The sections will be capitalized the first letter, in bold, aligned to the left 
margin. The text of the body of the work will be indented 0.5 cm and justified. Do 
not leave spaces between paragraphs. Footnotes should be kept to a minimum. Use 
italics or bold to highlight some words.

2.5. Tables, charts, graphics, figures and others, centered, will be inserted wi-
thin the corresponding text and must be in a format that allows their edition ac-
cording to the subsequent layout of the magazine. They will be identified with 
Arabic numbers (without using symbols such as No.), in consecutive order, with its 
respective font at the bottom, aligned to the left. The content of the tables or tables 
will be made in one (1) space, in size 10 or 11.

NOTE: The journal will assume the following definitions
Table: matrix of columns and rows that is mostly made up of numerical data.
Chart: matrix of columns and rows with text in most of its cells.
Graphic: type of representation of data, generally numerical, by means of vi-

sual resources (lines, vectors, bars, surfaces or symbols), to show the mathematical 
relationship or statistical correlation that they have with each other.

Figure: Any expression of images, photographs, drawings, diagrams or maps.
2.6. Tables and charts will be titled at the top, centered and in bold, for example:

Table 1. Mobile devices and their applications
The graphics, figures and others will be titled at the bottom, aligned to the left 

and in bold, in the space above the source.
2.7. No points shall be used in abbreviations of names or other units; example: 

it must be, UNESCO, OAS, and not U.N.E.S.C.O. or O.A.S.
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3. Bibliographic references
3.1. Bibliographic quotations in the text will indicate in parentheses the author’s 

last name and year of publication; for example: (Pirela, 2014). Quotations will be in 
quotation marks and in italics; if they are less than 40 words, they will be inserted 
within the same text and the identification of the source will go immediately after 
them with the following data: (Author’s last name, year of publication:page/s); for 
example: (Pirela, 2014:85). Quotations from 41 words onwards will be written se-
parately from the main text, without quotation marks, with the same typeface, to a 
space, left and right margin of one (1) centimeter within the body of the paper. The 
identification of the source will be done as in the previous case.

3.2. If the quotation corresponds to two or three authors, the two or three last 
names will be written; for example: (Pirela; Delgado and Riveros, 2014). In the 
case of four or more authors, only the last name of the first author will be written, 
followed by the Latin phrase et al.; for example: (Pirela et al., 2014).

3.3. Bibliographic references must appear at the end of the work in alphabetical 
order of last names, to a space and leaving a space between them, using French 
indentation (1.0 cm) and will be prepared as follows:

▪ In the case of texts, it will be written: author (s) (surname and name with 
the first letter in capital letters only). Year (in parentheses). Title in bold. Edition, 
Editorial, Place of edition; for example:
Hernández, Roberto; Fernández, Carlos y Baptista, Pilar. (2014). Research metho-

dology. Sixth edition, McGraw Hill Education, Mexico.
▪ In the event that the author is an Institution or Organism, such as docu-

ments elaborated in collegiate bodies such as laws and regulations, the name of 
the Institution or Organism who publishes as the author will be written. Year (in 
brackets). Title in bold. Official bulletin where it was published, date of publication, 
number, City, Country; for example:
National Assembly of the Bolivarian Republic of Venezuela. (2009). Organic Law 

of Education. Official Gazette of the Bolivarian Republic of Venezuela ex-
traordinary, August 15, 2009, No. 5929, Caracas. 

▪ In the case of journal articles, the following will be written: author (s) (sur-
name and name with the first letter in capital letters only). Year (in parentheses). 
Title of the article. Name of the journal in bold. Volume, number of the journal, 
number of pages (start and end); for example:
Navarro, Verónica; Arrieta, Xiomara and Delgado, Mercedes. (2017). Didactic 

programming using GeoGebra for the development of competencies in the 
formation of oscillation and wave concepts. Omnia Magazine. Vol. 23,  
N°. 2, pp. 76 – 88.
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▪ In the case of unpublished works or thesis, the following will be written: 
author (s) (surname and name with the first letter in capital letters only). Year (in 
parentheses). Title of the work or thesis in bold (Promotion work, Undergraduate 
work, Specialist or Master’s work, Doctoral thesis). Institution Name, City, 
Country; for example:
Delgado, Mercedes. (2014). Model for the construction of scientific concepts in 

physics, from the theory of conceptual fields (Doctoral thesis). Universidad 
del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

▪ In the case of articles in arbitrated reports, the following will be written: 
author (s) (surname and name with the first letter in capital letters only). Year (in 
parentheses). Title of the article. Name of the report in bold, date of the event. that 
generated the memory, Name of the institution, City, Country, number of pages 
(start and end); for example:
Arrieta, Xiomara and Beltrán, Jairo. (2014). Nuclear Physics. A look from the uni-

versity classroom. Arbitrated reports IV Undergraduate Conference, 
October 29-31, 2014, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, pp. 181 
– 192.

▪ In the case of blog, author (s) will be written (surname and name with the first 
letter in capital letters only). Date (in parentheses). Post title (in bold) [Message in a 
blog]. Name of the blog. Available at: respective website. Recovered the day, month 
and year; for example:
Torres, Carlos. (July 09, 2008). I admire Galois [Message in a blog]. Education 

Mathematics - Edumate Peru. Available at: https://edumate.wordpress.
com/2008/07/09/yo-admiro-a-galois/. Retrieved on June 12, 2016.

NOTE: In the event that the documents are available or have been con-
sulted on the web, it will be written after the elements described in each case: 
Available on: respective website. Recovered the day, month and year; for example:

Alzugaray, Gloria. (2010). The understanding of electric field problems in uni-
versity students: aspects of instruction in the organization of representations (doc-
toral thesis). University of Burgos, Burgos, Spain. Available at: http: //dspace.ubu.
es: 8080 / thesis / handle / 10259/154. Retrieved on March 3, 2015.

3.4. Journal articles, articles in refereed reports and web documents, such as 
blog, must be updated by at least 50%; that is, not to have more than five (5) years 
of publication, except in cases such as historical or evolutionary studies. All biblio-
graphic references must be cited in the text and everything that appears in the text 
must be in the references. Dating appointments should be avoided.
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4. Final instructions
4.1. The article must be accompanied by the authorization of publication signed 

by all the authors and attach a 5-line micro curriculum for each author (include 
phone numbers with WhatsApp).

4.2. The work received by the editorial committee will be sent to the referees 
for evaluation. If comments are received, they will be sent to the authors for co-
rrection.

4.3. When the work is accepted, the authors will be informed of the approxima-
te date of publication. The editorial committee may make corrections as it deems 
appropriate.

4.4. Each author may only publish once a year.
4.5. Any questions in the application of the rules please send an email to the 

magazine: reehddesluz@gmail.com.

THEMATIC AREAS
•   Didactic processes.
•   Curricular processes.
•   Teacher training.
•   Education management.
•   Interrelation of education with other areas of knowledge.
•   Educational research methods and techniques.
•   Education and information and communication technologies.
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