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El libro “Diálogos epistémicos en Educación Superior” representa un fascinan-
te trabajo que explora las interacciones fundamentales que moldean el cono-
cimiento en el ámbito académico. Es un libro cautivador llegando a sumergir-
se en las conversaciones fundamentales que dan forma a la construcción del 
conocimiento en el ámbito académico. 

A través de análisis profundos y perspicaces, los autores nos llevan a un viaje 
intelectual, destacando cómo estos diálogos no solo transmiten información. 
Sino que también esculpen la forma en que entendemos el mundo. Les invito 
a explorar las complejidades de la educación superior y descubrir cómo los 
diálogos epistémicos se convierten en la esencia misma de la evolución inte-
lectual.

Ph.D..María.Eugenia.García.Moreno
VICERRECTORA

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

PRESENTACIÓN



Bienvenidos a un fascinante viaje intelectual, donde las mentes se encuen-
tran, se entrelazan y dan forma a la comprensión del conocimiento. "Diálogos 
Epistémicos: En el Doctorado y Posdoctorado CEPIES - UMSA" es una obra 
que invita a explorar las complejidades de la epistemología a través de con-
versaciones profundas, reflexiones y perspectivas que desafiaban los límites 
del entendimiento.

En este libro, los autores nos llevan más allá de la superficie del conocimiento, 
adentrándonos en diálogos que exploran la naturaleza de la verdad, la reali-
dad y la adquisición del saber. Desde las raíces filosóficas hasta las aplicacio-
nes prácticas en la vida cotidiana, cada página nos sumerge en un viaje de 
descubrimiento, donde las ideas se cruzan y se desdoblan, creando un tejido 
complejo de entendimiento.

"Diálogos Epistémicos: En el Doctorado y Posdoctorado CEPIES - UMSA"" es 
una obra que desafiaba a sus lectores a cuestionar, explorar y participar en un 
diálogo continuo sobre la naturaleza misma del conocimiento. A medida que 
navegamos por estas páginas, nos encontramos con nuevas perspectivas, de-
safiando nuestras suposiciones y ampliando nuestra comprensión del mundo 
que habitamos, donde la mente humana se encuentra con la búsqueda ince-
sante de la verdad y el conocimiento.

Ph.D. Alberto Lendro Figueroa Soliz
DIRECTOR a.i.

CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN
EN EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

PRESENTACIÓN



Este libro fue inspirado en el arduo trabajo cumplido por todos los participan-
tes del Programa Doctoral y Posdoctoral, particularmente por los miembros 
de la Comisión Académica, quienes con total entrega y vocación de servicio 
pusieron toda su experticia a disposición de los cursantes, llegando hasta la 
fecha a más de 70 defensas en sus diferentes niveles. Todo un record tenien-
do en cuenta que había procesos adormecidos y que no solo despertaron, 
sino que sin perder calidad ni rigor científico apuntaron a una sólida construc-
ción de nuevos saberes.

Con todo ese deleite de nuevos conocimientos y motivados a conocer otras 
experiencias, nace esta nueva producción, donde en verdad el lector encon-
trará diálogos epistémicos que lo invitarán a reflexionar sobre las temáticas 
abordadas. Albricias para todos. Un especial agradecimiento para nuestras 
autoridades, nuestro Comité Editorial y particularmente al gestor Dr. Víctor 
Hugo Aranda.

Dra. Rossio Clavijo de García
Coordinadora de Doctorado y Posdoctorado a.i.

CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN
EN EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

PRESENTACIÓN



El académico investigador, alquimista moderno, transforma la infor-
mación en conocimiento y este, en saber, joya más preciada: pensa-
miento epistémico. Es un grato honor presentar esta obra que repre-
senta un esfuerzo colectivo de mentes dedicadas y apasionadas por la 
investigación. Ellos le han brindado tiempo y energía a desentrañar las 
complejidades y desafíos inherentes a la educación superior, la investiga-
ción científica y la producción de conocimientos y saberes, como una for-
ma de retribución y contribución a la academia y a la sociedad misma.

La educación superior, en su esencia, es un terreno fértil donde las semillas del 
conocimiento son sembradas con la esperanza de cosechar futuras generacio-
nes de pensadores críticos y líderes visionarios. Los autores y coautores de 
este libro “Producción Intelectual. Diálogos Epistémicos en el Doctorado y Pos-
doctorado CEPIES – UMSA”, comparten la convicción de que el conocimiento 
producido, además de ser divulgado, precisa ser discutido por y con los lecto-
res. Crucial para la generación de otro ciclo y espacios de diálogo epistémico.

Los ensayos académicos discurren su reflexión argumentativa sobre tópicos 
como, integralidades cognitivas e indagativas, ética en la investigación educa-
tiva, neuroeducación, didáctica interdisciplinaria, educación contemporánea y 
estrategias de enseñanza virtual. Los artículos científicos aquí presentados abor-
das una variedad de temas, desde la procrastinación académica, inteligencias 
múltiples, género, hasta las conductas prosociales de los estudiantes universi-
tarios. Las reseñas científicas, meticulosas en su análisis, ofrecen una panorámi-
ca crítica de producciones intelectuales de relevancia, cuyo aporte significativo 
precisa de mayor visibilización en el contexto educativo universitario actual. 
 
A través de estas páginas, los lectores serán guiados en un viaje intelectual, pro-
vocados inclusive, a la discusión de las ideas, narrativas, hallazgos y considera-
ciones epistémicas de los autores y coautores. Este libro es, por lo tanto, más 

PRÓLOGO



que una recopilación de escritos, es un testimonio de la dedicación colectiva a la 
mejora continua de la educación superior en Bolivia y en otras partes del mundo.

En última instancia, estos trabajos no solo ofrecen un análisis y una discu-
sión crítica sobre diversas problemáticas en la educación superior. De he-
cho, también invitan a los lectores a reflexionar, cuestionar y contribuir al 
constante desarrollo de nuestra comprensión y praxis pedagógica e investi-
gativa en la educación superior, de cara a los retos y desafíos del siglo XXI.

Esperamos que este volumen inspire diálogos epistémicos, no sólo en el 
doctorado y posdoctorado del CEPIES UMSA, sino en todos los contextos 
académicos y culturales. Que se genere mayores debates vigorosos, se im-
pulse investigaciones futuras y, sobre todo, promueva un compromiso reno-
vado con la noble tarea de nutrir mentes críticas. Que estas palabras sirvan 
como guía y catalizador para aquellos dedicados a la mejora continua de la 
educación superior, y como un reconocimiento a quienes investigan, escri-
ben y divulgan sus hallazgos. Indudablemente, los académicos investigadores 
son arquitectos del pensamiento, construyen puentes entre lo conocido y lo 
desconocido, erigen edificios de sabiduría que perdurarán por generaciones.

Víctor Hugo Aranda Ph.D.
PRESIDENTE COMITÉ EDITORIAL

CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN
EN EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
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INTEGRALIDADES COGNITIVAS E INDAGATIVAS COMO ENFOQUE 
TRIANGULAR PARA LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA POSGRADUAL

Valverde Garnica, Alvaro
Universidad de Oviedo, España

alvaroives@outlook.com

 RESUMEN  

La perspecti va críti ca en torno al rigor metodológico actual, establece que los 
tecnicismos predecibles y los enfoques analíti cos rígidos y esquemáti cos de su 
consti tución, han limitado constantemente la renovación de una ciencia más 
integral, mejor conectada y adaptada, que oriente adecuadamente la bús-
queda cogniti va y la indagación permanente de propuestas efecti vas frente 
a planteamientos cientí fi cos de orden disciplinar y sectorial. En ese intento, 
se ha evidenciado la necesidad de promover la producción cientí fi ca hacia un 
posicionamiento epistémico, sistemáti co y discursivo, desde el cual, se pue-
dan cimentar los conocimientos indispensables para la formación docente, la 
investi gación colecti va y la responsabilidad social – académica con un aborda-
je integral de la fi losofí a, la ciencia y la tecnología, y en consecuencia, alentar 
la proyección de alcances cientí fi cos propositi vos como elemento principal 
para la conti nuidad de investi gaciones posgraduales.

Palabras clave: integralidades, enfoque triangular, alcances de conti nuidad.

The criti cal perspecti ve regarding current methodological framework establi-
shes that predictable technicaliti es, rigid analyti cal frameworks and schemati c 
approaches to its consti tuti on have constantly limited the renewal of a more 
comprehensive, bett er connected and adapted science towards cogniti ve 
search and permanent inquiry of eff ecti ve proposals against disciplinary and 
sectoral scienti fi c approaches. In this att empt, the need to promote scienti fi c 
producti on towards an epistemic, systemati c and discursive positi oning has 
become evident, from which the essenti al knowledge for teacher training, 
collecti ve research and social-academic responsibility can be cemented from 
a comprehensive perspecti ve of philosophy, science and technology, and con-
sequently, encourage the projecti on of scienti fi c achievements as the main 
purpose for the conti nuity of postgraduate research.

Keywords: integraliti es, triangular approach, scope of conti nuity.
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INTRODUCCIÓN

En el transcurrir de la ciencia hacia un camino más integral, una de las con-
sideraciones importantes para su concreción, ha recaído en superar los pa-
radigmas convencionales que se han tornado imperantes frente al plantea-
miento de nuevas tendencias, las cuales, en su construcción, han desafi ado 
los límites impuestos por estas. Con la premisa de alentar procesos escalona-
dos que orienten una transición moderada, transversal e interdisciplinar de 
la ciencia, se han planteado abordajes que potencien la producción cientí fi ca 
adoptando los alcances de un carácter praxeológico e integrati vo de la investi -
gación. Así, como indica Latour (citado por Arellano, 2007), pensar en desen-
tramar la paradójica división de la ciencia que desde Platón planteaba como 
único fi n comprender independientemente la naturaleza y la políti ca, nos ha 
llevado a analizar una visión contemporánea que insiste en la pregunta: “¿si 
la ciencia es la encargada de comprender la naturaleza y la políti ca de regular 
la vida social, ¿con qué epistemología podemos abordar una integridad entre 
los aspectos naturales y culturales?” (p.62).

Por ello, es importante apostar por una epistemología simétrica, de integra-
ción entre las diversas disciplinas y ciencias, a pesar de que la epistemología 
moderna imponga una separación entre la naturaleza y la cultura, adjudican-
do a las ciencias de la naturaleza “una suerte de exención entre la acción so-
cial y políti ca, y a la acti vidad políti ca, la exclusión de toda acti vidad cientí fi -
ca” (Arellano, 2007, p.61). Así también, implica denotar que en el contexto 
clásico, los paradigmas han sido interpretados como realizaciones cientí fi cas 
universalmente reconocidas que proporcionan modelos de abordaje cientí -
fi co adoptados por escuelas de pensamiento, y sirven para diferenciar una 
de otra, defi niendo e interrelacionando teorías, métodos y praxis que existen 
dentro de cada una de ellas; no obstante, queda pendiente cuesti onarse, si-
guiendo el precepto anterior, si es posible desarrollar un enfoque integral que 
permita dar respuesta a planteamientos cientí fi cos inminentes que inducen a 
la renovación o actualización de una perspecti va epistémica, metodológica y 
discursiva de la ciencia.

Es clave en ese senti do, entender la relación existente entre lo cuanti tati vo y 
lo cualitati vo permeando sus atributos y principios como un tránsito que se 
produce hacia el desarrollo de un conocimiento cientí fi co más integral, co-
nectado y dialécti co, así como efecti vizar el valor que surge de la relación 
entre la teoría con respecto a la prácti ca. Sin duda, el rescate de las ventajas 
y desventajas tanto del paradigma positi vista como del interpretati vo, podría 
examinar una posibilidad emergente para responder y atender problemas y 
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oportunidades cientí fi cas con relación a la contradicción esquemáti ca entre la 
realidad y la necesidad problemati zadora, o entre la moti vación y la preocu-
pación pragmáti ca.

En consecuencia, el surgimiento de paradigmas emergentes, incorpora poten-
cialidades y reduce las limitaciones de los paradigmas clásicos, promoviendo 
una complementación y una visión equilibrada a ti empo de abogar por un 
pluralismo metodológico y un acuerdo intersubjeti vo del discurso retórico 
construido para esclarecer, contextualizar, comprender, discuti r y transformar 
la realidad disciplinar y sectorial. No obstante, para generar un impacto en 
la renovación formati va de la investi gación, no basta con actualizar los pre-
ceptos epistemológicos, los abordajes teórico – prácti cos y metodológicos, o 
echar mano de la tecnología para orientar el análisis de información prioriza-
da por un tópico o línea de investi gación defi nida; implica senti rse involucrado 
en la inquietud que concierne a la universidad contemporánea respecto a los 
procesos de actualización y mejora sobre la producción cientí fi ca en sí, como 
elementos centrales de una formación profesional integral. 

Por ello, más allá de las constantes dificultades de presupuesto, como 
resultado de las crecientes manifestaciones de las reformas educativas 
latinoamericanas por la autonomía y la arbitrariedad de sus Estados, está 
claro que el problema de raíz es la baja calidad de la producción cientí fi ca de-
sarrollada que se expresa en comunicaciones compilatorias o recopilatorias, 
y que no necesariamente proyectan respuestas elocuentes frente a los plan-
teamientos cientí fi cos abordados, por lo que la posibilidad de propuestas de 
carácter teórico, estratégico, metodológico y operati vo, son en algunos casos, 
defi cientes en su atención a las cuesti ones bioculturales, sociopolíti cas, eco-
nómico-producti vas y educati vas emergentes a tratar desde la ciencia. 

El fondo del problema recae en la ruti na y en la comodidad de la imparti ción 
de una “metodología” ambigua que condiciona al investi gador a ser sólo un 
sistemati zador de conocimientos cientí fi cos y no a un hacedor de inferencias 
y salidas ante el contexto de los problemas u oportunidades cientí fi cas, lo cual 
cohíbe incluso la capacidad de proyectar posibilidades innovadoras y creati vas 
para dar conti nuidad a las investi gaciones desarrolladas respecto a cualquier 
tema de interés. Esta situación en efecto, está llevando a la fragmentación de 
las prácti cas de investi gación y, en consecuencia, a la búsqueda y/o adopción 
de esquemas actualizados en el que priman las integralidades cogniti vas e 
indagati vas, como enfoque para la producción cientí fi ca posgradual.

Un prominente acercamiento a este renovado contexto orientador, depende 
de un marco de pensamientos más emergentes, de enfoques integrales que 
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rescaten a la investi gación de los productos cientí fi cos generados, que pare-
cen ser solamente descripciones diagnósti cas y que no generan, bajo ningún 
destello prospecti vo, un aporte signifi cati vo que contribuya a la atención, res-
puesta y proyección en ti empo y espacio de los problemas u oportunidades 
que emergen de la realidad. No existe duda que las investi gaciones producen 
información y estadísti cas, pero eso no consti tuye efecti vamente el pensa-
miento. Como menciona Zemelman (2013), no basta con diagnosti car, carac-
terizar y valorar; el pensamiento no es una mera descripción de diagnósti cos; 
es  la capacidad que tenemos de proyectar posibilidades y crear alternati vas, 
más que optar por algunas opciones ya defi nidas. Bajo estas apreciaciones, 
es evidente que la llamada “metodología de la investi gación” ha limitado su 
alcance a la determinación de resultados sistemati zados, pero no inciden en 
la capacidad creati va, creadora e innovadora de los investi gadores hacia la 
contribución de propuestas tangibles y operati vas que solamente aquellas ba-
sadas en avances analíti cos iterati vos. 

Siguiendo lo anterior, el punto central radica en potenciar las propuestas de 
investi gación con el empleo de una visión integral, tanto cogniti va como in-
dagati va, para así estudiar las disti ntas percepciones que surgen para adoptar 
una triangulación constructi va, precisando los criterios que serán ineludibles 
de tratar, a fi n de repensar desde ahora, la ciencia que queremos mostrar 
de cara al futuro. Así, el avance de las investi gaciones, ti ende ahora a contri-
buir con alternati vas que apunten a alcances de conti nuidad para mayores 
y mejores abordajes investi gati vos, superando los resultados aproximati vos 
de ciertos objetos de estudio, muchas veces, limitados por campos de acción 
predeciblemente determinados.

La adopción de estas integralidades, se realiza como un proceso de orden 
sistemáti co, críti co y colecti vo que sinteti za la información y al data necesaria 
orientada a generar conocimiento en un corto, mediano y largo plazo, por lo 
que los conocimientos adquiridos en dicho proceso, resultan esenciales para 
la disti nción o la toma de decisiones cientí fi cas; por tanto, los criterios esta-
blecidos pretenden incidir a la hora de plantear un producto cientí fi co, siendo 
conscientes de los sesgos y enfoques intervinientes que se pueden adoptar al 
estudiar el cambio, la complejidad, la certi dumbre y el confl icto, respecto de 
las posiciones o rutas investi gati vas o paradigmáti cas adoptadas.

La integralidad debe fusionar los antecedentes epistemológicos y metodoló-
gicos con los atributos de un discurso cientí fi co retórico para adentrarnos, de 
esta manera, en un enfoque más compacto. Esta condición es clave porque 
aboga por una correcta y equitati va distribución entre los componentes que 
son partes integrantes de un sistema triangular, que bajo el mismo peso de 
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importancia de sus criterios y de sus interrelaciones consecuentes, establecen 
un conjunto de interconexiones que sinteti zan los abordajes cogniti vos e inda-
gati vos de una investi gación.

DESARROLLO

De acuerdo con Bunge y Ardilla (2002), un enfoque es un cuerpo de conoci-
mientos preexistentes que se presentan para una apropiada interpretación 
de problemas, objeti vos y métodos; es decir, un arqueti po que marca una 
conducción y establece una manera de ver los hechos y/o las ideas, y, en con-
secuencia, también tratar las cuesti ones, problemas y condiciones, relati vos a 
estas. Por tanto, un enfoque es básicamente un acercamiento estratégico a un 
objeto de estudio basado en referentes epistemológicos y meta-teóricos que 
son necesarios para un abordaje orientado a su comprensión e intervención, 
considerando una mirada individual o un consenso colecti vo, que, a parti r del 
análisis de su genealogía, contexto y evolución, permite proyectar una serie 
de intencionalidades que transforman la realidad y generan un impacto ma-
yor en la sociedad. 

El enfoque triangular propuesto [Ver: Figura 1], se consolida a parti r de la 
selección y provisión de una serie de categorías conceptuales y variables en 
juego que arman un corpus integral con claridad y perti nencia. De hecho, la 
incorporación de estos elementos obedece a la implicancia de procesamien-
tos profundos para la construcción triangular de criterios y condiciones cog-
niti vas, y a la vez, indagati vas, mismas que se operati vizan a parti r de la pla-
nifi cación de tareas académicas que se llevarán a cabo en los procesos de 
investi gación, producción y comunicación / difusión de planteamientos cien-
tí fi cos concretos.

Figura.1..Enfoque Triangular de las Integralidades Cogniti vas e Indagati vas

Fuente. Elaboración propia (2023)
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En la representación esquemáti ca del enfoque triangular de las integralidades 
cogniti vas e indagati vas, sin duda, llama la atención la confi guración geomé-
trica de orden esférico de los principales componentes del enfoque. La ex-
plicación de su abordaje recae en el carácter tridimensional de sus criterios 
vinculantes. El sistema por sí, posee una lógica de posicionamiento central de 
condición sintéti ca, inducti va y abstracta, y una lógica también, de posiciona-
miento periférico bajo connotaciones analíti cas, deducti vas y concretas.

Lo anterior supone entender que el sistema posee cuatro (4) alianzas y co-
nectores vinculantes de forma triangular, que se estructuran a parti r de sus 
elementos diferenciadores; vale decir, por un lado, se hallan las integralidades 
cogniti vas: a) fi losofí a, ciencia y tecnología, y b) nivel epistemológico, nivel 
metodológico, y nivel discursivo. Por otro lado, se disti nguen las integralida-
des indagati vas: c) abordaje teórico, abordaje empírico, y abordaje prácti co; y 
d) multi criterialidad, temporalidad y disciplinariedad.

TRIANGULACIÓN DE LAS INTEGRALIDADES COGNITIVAS

La defi nición de las integralidades cogniti vas se confi gura como una serie 
de tentati vas sistemáti cas que incorpora el quehacer de la ciencia cogniti va 
como basti ón de su generación, transición y concreción. A esta alusión, las 
integralidades cogniti vas establecen como punto de parti da, la incorporación 
de la fi losofí a, la ciencia y la tecnología, como la triangulación esencial del 
conocimiento cientí fi co. Este abordaje inicial justi fi ca la manera cómo la fi lo-
sofí a focaliza las disti ntas ciencias y disciplinas que se integran y se organizan 
en función de los dispositi vos tecnológicos que emplean las investi gaciones. 

La justi fi cación de esta primera integralidad sustenta el proceso de construc-
ción mutua de los criterios fi losófi cos (ontológicos, axiológicos y gnoseoló-
gicos) claves para entender la condición de la producción cientí fi ca, como 
el origen de una ruta que promueve la búsqueda incansable y continua de 
respuestas y salidas frente a los planteamientos de una investi gación – sea 
problema u oportunidad - y sin el afán de plantear elementos conclusivos. 
Como relaciona Duhalde (2008), la indagación no debe generar interrupcio-
nes, al contrario, debe proyectar un mayor descubrimiento, reconocimiento 
e identi dad de los investi gadores, sobre la base de estos elementos prísti nos 
en una investi gación. A esta integración, el factor tecnológico es esencial para 
entender la trayectoria técnica, la prospecti va y la mediación que las disti ntas 
herramientas informáti cas aportan al desarrollo indagati vo. En ese senti do, 
las tecnologías de información, comunicación, aprendizaje, conocimiento, 
empoderamiento, parti cipación, investi gación y las basadas en redes arti fi -
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ciales neuronales, consti tuyen un soporte clave para alentar la producción 
integral.

En cuanto a las integralidades de orden estructural, procedimental y comu-
nicacional, la base del primer grupo analizado brinda el soporte necesario 
para armar la confi guración epistémica, metodológica y discursiva del proceso 
indagati vo. En efecto, se pone en consideración la posibilidad de orientar la 
elección de estos componentes, ya sea orientado al desarrollo de la investi -
gación formati va, o en su defecto, de la formación en investi gación, para así 
intervenir sobre las siguientes cuesti onantes: 1) cómo se imparten las consi-
deraciones integrales de la fi losofí a, ciencia y tecnología, 2) de qué manera 
se da la cohesión entre la epistemología, la metodología y el discurso, 3) cuál 
la manera de enlazar ambas condiciones en los programas académicos, y 4) 
cómo llegar a la construcción de posibilidades de respuesta y a la conti nuidad 
de sus alcances teóricos, estratégicos, metodológicos y operati vos, frente a 
los planteamientos cientí fi cos determinados.

Por esta razón, la alternati va de una renovación en los procesos formati vos 
orientados a la indagación cientí fi ca integral, se asientan desde un contexto 
aplicati vo, lo cual implica seguir la triangulación de manera coherente. Evi-
dentemente, la disyunti va principal en este segundo nivel de integralidad 
cogniti va, la plantea el posicionamiento epistémico, y es que la elección del 
mismo toma relevancia cuando la rigurosidad de sus condiciones es llevada 
a cabo sin restricciones, pero también, cuando se encuentran con tendencias 
que requieren adaptar y replantear ciertas característi cas hacia una mayor 
transcendencia cientí fi ca. En ese senti do, la lógica del conocimiento al no ser 
unívoca, posee tantas perspecti vas epistemológicas, como metodológicas por 
lo que practi car una acti tud cientí fi ca, esti mula el interés por llevar a la duda 
todo resultado, pero, sobre todo, para recrear desde la conti nuidad, el es-
clarecimiento de los objetos de estudio en el ti empo (corto, mediano y largo 
plazo) y el espacio (extenso o localizado). 

Desde este punto vista, estas integralidades cogniti vas se consti tuyen en un 
foco de atención para la irrupción de nuevos paradigmas con contenidos epis-
temológicos de alto abordaje fi losófi co, entre los que disti nguimos los para-
digmas asociados a la complejidad, el enfoque sistémico, emergente, confi -
guracional, prospecti vo, entre otros. Sus alcances y limitaciones van a verse 
someti dos por su consideración y aplicación en el contexto no sólo cientí fi co, 
sino también ideológico. En ese senti do, va a surgir el reconocimiento de la 
ciencia, así como de la tecnología, que devienen de un mismo proceso que ha 
adquirido con el ti empo, mayor rigidez y autoridad, dado que su integralidad 
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se logra no de manera simultánea, sino como producto de una serie de inte-
racciones entre los investi gadores y los objetos de estudio. En esa perspecti va, 
el avance tecnológico ha planteado disyunti vas que han moti vado respuestas 
cientí fi cas, y viceversa, el descubrimiento cientí fi co ha sido el sustrato para la 
innovación tecnológica.

Por tanto, la existencia de una atracción dialécti ca entre la fi losofí a, la ciencia 
y la tecnología en pro de la producción cientí fi ca, rompe una brecha en el 
conocimiento aceptado porque sigue un conti nuo trayecto de pensamiento 
y acción, de idea y transformación, de proceso y producto, pero, sobre todo, 
de uti lidad e innovación. Así, el avance cientí fi co – tecnológico va a escalar a 
consistencias de deliberación y decisión más apropiadas en el campo cientí -
fi co para llegar a reverti r los posicionamientos dogmáti cos de la cultura y la 
políti ca, y así, lograr incidir en el futuro del quehacer educati vo y en los disti n-
tos ámbitos de la ciencia.

Finalmente, al asumir un enfoque de carácter integral o integrado (cuan-
ti tati vo / cualitati vo) asociado circunstancialmente al paradigma emer-
gente, se establecen connotaciones que muestran cómo la confi gura-
ción de las disciplinas cientí fi cas demanda un nuevo ti po de racionalidad 
que oriente la investi gación cientí fi ca, por lo que pone en relieve, la in-
terdisciplinariedad y la complementariedad cientí fi ca entre las ciencias 
naturales y las sociales - humanísti cas. Esto también se puede explicar 
a parti r de las ciencias de la complejidad, como menciona Jara (2004): 

El signifi cado de emergencia es una propiedad emergente, inherente al 
lenguaje como sistema; el término rompe la ecuación de causa y efec-
to propia de la ciencia normal, y destruye una racionalidad instrumen-
tal habituada a explicar, reducir y controlar todo, e instaura otro ti po de 
racionalidad, abierta a lo novedoso, a lo inesperado, a lo intempesti vo, 
a la incerti dumbre del comportamiento de los sistemas complejos, a lo 
sorpresivo. (p. 125)

En ese senti do, el enfoque que se vaya a adoptar de la connotación emer-
gente, deberá asumir las característi cas, parti cularidades y tendencias de una 
consistencia metodológica congruente con la línea epistémica, siendo facti ble 
interceder en la elección, por ejemplo, de diseños combinados, o en la defi ni-
ción sustancial de técnicas, instrumentos y herramientas propias del método 
cientí fi co, o en su defecto, del área disciplinar de donde han emergido. Todos 
estos criterios van a confl uir en la determinación analíti ca y aplicati va de las 
integralidades indagati vas, por lo que su abordaje inicial es primordial para 
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conti nuar con la determinación teórica, empírica y prácti ca en el desarrollo 
de un producto cientí fi co en parti cular, siendo preponderante atender la es-
tructura de sus contenidos.

TRIANGULACIÓN DE LAS INTEGRALIDADES INDAGATIVAS

El interés por la planifi cación cientí fi ca se ha consti tuido en un factor principal 
para la consideración de los estudios cientí fi cos que manti enen una organi-
zación elocuente de sus partes de manera independiente y con el todo. Los 
disti ntos esquemas – unos más metodologizados que otros – intuyen en la ne-
cesidad de estructurar los diferentes productos a parti r de la secuencialidad: 
teoría, empíria y prácti ca (o aplicación). En efecto, todos los marcos defi nidos 
para la consecución de resultados y la proyección de propuestas cientí fi cas, 
siguen una consistencia más o menos parecida; sin embargo, todavía existen 
confi guraciones “recetarias” que reducen la capacidad indagati va en los au-
tores que ven en estas aproximaciones, un esquema del cuál uno no puede 
ni debe salir. 

A pesar de ello, la posibilidad de posicionamientos propios, adoptados o 
adaptados permiten que la investi gación contemporánea, priorice hoy en día, 
un acercamiento más estratégico respecto a los procesos indagación, aleja-
do de todo metodologismo que limita la investi gación a un entrenamiento 
y dominio sustanti vo de técnicas que recogen datos, estadísti cas, método y 
modelos en un carácter netamente cuanti tati vo con poco involucramiento 
de lo cualitati vo, necesario en los procesos investi gati vos. A esto, debemos 
sumar el interés de las investi gaciones por proyectar la consecución de sus 
resultados y la adopción de salidas o propuestas con un carácter de futuro, 
lo cual implica, siguiendo a Irvine & Marti n (1999), que pensar en escenarios 
de futuro es la única respuesta plausible para resolver los confl ictos que se 
desencadenan respecto de la fi jación de prioridades, como los relacionados 
con los costos cada vez más crecientes, los recursos limitados y las presiones 
respecto de la relevancia socio-económica en las investi gaciones cientí fi cas.

En este punto será sustancial concentrarse en que cada abordaje (teórico, 
empírico y prácti co), posee disti ntos enfoques y maneras de desarrollar el 
estudio desde una base descripti va, explicati va y consecuente. En el caso teó-
rico, es indudable que será conveniente analizar las característi cas históricas, 
contextuales y proyecti vas; en el caso empírico, será propicio determinar el 
ámbito de estudio, y los escenarios de consistencia y tendencia de la informa-
ción y la data trabajada por interpolación; y fi nalmente, en el caso aplicati vo, 
será fundamental pensar en una respuesta hipotéti ca o una propuesta tan-
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gible que pasen por fi ltros de valoración y terminen en posibles alcances de 
conti nuidad.

En razón a lo expuesto, la últi ma integralidad de este enfoque triangular recae 
en asumir tres condiciones superlati vas: la disciplinariedad, la multi criteriali-
dad y la temporalidad. Esta últi ma quizás es la que mayor contextura cientí fi ca 
requiere para su comprensión y asimilación. Las anteriores implican pensar, 
por ejemplo, en las posibles atribuciones multi disciplinares, interdisciplinares 
o transdisciplinares que se pueden abordar desde las competencias indagati -
vas. A esta realidad, se pueden transversalizar múlti ples criterios que adoptan 
los disti ntos actores, escalas y sectores en la construcción investi gati va, sin 
dejar de lado, los destacados desafí os de la creati vidad, la innovación y la 
serendipia cientí fi ca.

Ahora bien, es clave dilucidar en el elemento de temporalidad, de qué manera 
se gesta la importancia de los estudios de futuro, y por qué su relación directa 
con el enfoque prospecti vo. El avance del enfoque, resultado de su afi rmación 
estratégica y metodológica, aterriza en un contenido epistemológico, que va 
a consolidarse a parti r de las cualidades, característi cas y proyecciones de las 
disti ntas escuelas de pensamiento en prospecti va: anglosajona, francesa e 
iberoamericana. Estas determinan el nivel de abordaje que el investi gador 
puede adoptar siguiendo: la predicción, la previsión o la anti cipación.

La vinculación de la prospecti va orientada a la investi gación cientí fi ca permi-
te, según Asti garraga (2016), apostar por una experiencia prácti ca que incor-
pore de manera elocuente, la forma sistemáti ca en los modelos de ciencia y 
tecnología, los cuales han servido para orientar las estrategias y los planes de 
actuaciones futuras, tanto del sector público (incidiendo en la defi nición de 
políti cas cientí fi cas y tecnológicas) como del sector privado (orientando mejor 
sus estrategias empresariales a largo plazo).

En ese senti do, la apropiación del enfoque prospecti vo podría establecer su 
empleo como medio para la promoción de una cultura de innovación y de 
creati vidad cientí fi ca y tecnológica, así como para la toma de decisiones polí-
ti cas en todos los ámbitos del desarrollo, rescatando la parti cipación amplia 
de todos los involucrados, y no sólo de expertos, especialistas o profesionales 
entendidos en la materia. Bajo esta lógica, la prospecti va genera consensos 
más amplios entre todos los actores posibles, a pesar de las diferencias entre 
intereses y la diversidad de opiniones, lo cual habilita espacios para la demo-
crati zación del conocimiento cientí fi co. Se rompe, por tanto, el paradigma de 
la expertocracia que le daba total exclusividad y deliberación de los proble-
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mas y necesidades sobre un tema puntual, a un grupo de expertos, para que, 
a parti r de sus únicas percepciones, se puedan tomar acciones frente a lo que 
está en debate.

Finalmente, aquello también implica considerar a la tecnología y al empleo de 
ciertas herramientas, susti tuyendo los dispositi vos fí sicos por virtuales, dado 
que la aplicación de soft wares ya establecidos, diseñados y dispuestos de ma-
nera libre por LIPSOR, permite a los investi gadores acceder a la percepción 
de todos los actores, ganar ti empo y generar resultados combinados entre 
opiniones de carácter subjeti vo y esti maciones objeti vas para comprender de 
mejor manera el objeto de estudio que se está tratando. Algunos de estos 
soft wares (MICMAC, MACTOR, Prospecti ve Workshops, Color Insight y MUL-
TIPOL), han sido aplicados en productos cientí fi cos en los que el diseño de 
investi gación se permite ciertas licencias y complementaciones.

CONCLUSIÓN

El desarrollo de un enfoque triangular establece que la propuesta se concen-
tra en 4 integralidades para realizar una investi gación posgradual, de donde 
se distribuyen por igual, tanto las integralidades cogniti vas como indagati vas. 
Este primer abordaje busca concentrar la experiencia del autor en brindar un 
aporte más a la manera de concebir, realizar y valorar una investi gación de 
posgrado, con el aliciente de apostar por la adopción o adaptación de este 
enfoque como una alternati va para estudiar disti ntas percepciones multi va-
riantes, con un sustento epistémico, metodológico y discursivo interesante, 
logrando así, una mejor concreción de los proyectos de investi gación en cual-
quiera de las ramas de las ciencias.

De igual manera, orienta al investi gador en la manera de plantear cada quien, 
su propia ruta indagati va, pues desde el momento que el investi gador, en tan-
to sujeto socio-epistémico, empieza a plantear sus posiciones y decidir sus 
abordajes metodológicos y discursivos, concentrará mayor esfuerzo en deter-
minar la estructura textual que debe seguir para argumentar cada uno de los 
puntos a desarrollar en la investi gación. Por últi mo, y siguiendo la lógica de la 
conti nuidad, todavía queda mucho por contextualizar en esta primera aproxi-
mación que deviene de investi gaciones posgraduales que han sido abordadas 
con mucha responsabilidad, lo cual implica, que el enfoque es y sigue siendo 
probado en los diferentes espacios académicos en los que ha podido transitar.
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RESUMEN

La investi gación es una labor que sigue procedimientos sistemáti cos en bús-
queda de soluciones a problemas relevantes de la sociedad. Una de las di-
mensiones dentro de la tarea de la indagación es la éti ca. Lo que se considera 
bueno o malo y la forma en la cual el investi gador se maneja dentro de la 
secuencia debe ser la más objeti va posible. Esto incluye aspectos como el 
manejo, la transparencia, privacidad y el uso responsable de la información 
a lo largo del proceso de construcción de un trabajo y/o proyecto investi ga-
ti vo. Uno de los aspectos que estos últi mos años ha incrementado la aten-
ción de las personas en el ámbito educati vo es la inteligencia arti fi cial. Esto 
ha signifi cado un gran avance para muchos y un peligro para otros. Uno de 
los temas que es ampliamente discuti do es la automati zación de tareas, esto 
sería un riesgo que favorecería la elaboración de trabajos sin pensamiento 
críti co, refl exión o peor aún, sin dar crédito a la información consultada. Para 
esto es importante conocer las característi cas y funciones de la IA además de 
información relacionada a aspectos éti cos que deben considerarse en vista 
de opti mizar los recursos tecnológicos y no caer en acciones deshonestas y 
realizadas con el mínimo esfuerzo. Es así que los resultados presentados en el 
presente ensayo ti enen la intención de ampliar el círculo de conocimientos en 
un vínculo de refl ejo de los desafí os éti cos en la investi gación teniendo como 
herramienta la inteligencia arti fi cial en la educación.

Palabras clave: Ética, investigación, inteligencia artificial, datos, educación

ABSTRACT

Research is a task that follows systemati c procedures in the pursuit of solu-
ti ons to relevant societal issues. One of the dimensions within the inquiry task 
is ethics. What is considered good or bad and how the researcher navigates 
within the sequence should be as objecti ve as possible. This includes aspects 
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such as handling, transparency, privacy, and responsible use of informati on 
throughout the constructi on process of a research work and/or project. One 
aspect that has garnered increased att enti on in the educati onal sphere in re-
cent years is Arti fi cial Intelligence (AI). This has represented a signifi cant ad-
vancement for many and a danger for others. One widely debated topic is task 
automati on, posing a risk of favoring the producti on of work devoid of criti cal 
thinking, refl ecti on, or, worse sti ll, without crediti ng consulted informati on. 
Therefore, it is essenti al to understand the characteristi cs and functi ons of AI, 
alongside informati on related to ethical considerati ons, in order to opti mize 
technological resources and avoid engaging in dishonest acti ons with minimal 
eff ort. Thus, the results presented in this essay aim to broaden the circle of 
knowledge by refl ecti ng on ethical challenges in research, uti lizing Arti fi cial 
Intelligence as a tool in educati on.

Keywords: Ethics, research, arti fi cial intelligence, data, educati on

INTRODUCCIÓN

La educación ha transformado la forma en la que actualmente se ven las cosas. 
Su concepción teórica no se limita a una simple transmisión de conocimien-
tos, sino que percibe un acercamiento a la complementación de formación en 
valores, habilidades y destrezas, entre otros. El contexto actual requiere de 
una transformación plena, la educación debe ser concebida como un proceso 
de desarrollo integral. En ese senti do se requiere que cada individuo sea for-
talecido en todas y cada una de sus dimensiones (cogniti va, afecti iva, social, 
éti ca, comunicati va, etc).

Como muchas otras, la educación abarca diferentes ramas como la fi losofí a, 
sociología, economía, psicología, antropología, etc. Dentro de esto, una base 
de toda formación ya sea académica o profesional lo consti tuye la investi ga-
ción. Un estudiante o profesional debe contar con las competencias nece-
sarias respecto a la labor que desempeña. Por ejemplo, el compromiso es 
esencial al momento de abordar un trabajo para terminarlo y la objeti vidad 
es otro aspecto donde el investi gador debe manejar los datos de la forma 
más imparcial posible. Otros factores comprenden la gesti ón del ti empo, la 
comunicación, la disciplina, etc.

La éti ca en sí misma se consti tuye como una rama fi losófi ca que se encarga de 
aspectos relacionados al estudio de la moral. Esto es lo que considera bueno 
o malo a través de los valores y las normas del comportamiento humano. En 
la investi gación, el tema se centra en la labor de las personas que buscan solu-
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ciones a determinados problemas coti dianos de la sociedad. Un investi gador 
debe adecuarse a principios éti cos acorde a su área. En términos generales, el 
individuo debe considerar la toma de datos de los parti cipantes de su investi -
gación, hacer un uso responsable de los resultados o realizar sus investi gacio-
nes evitando cuesti ones de fraude, plagio o falsifi cación de datos. 

El avance de la tecnología es impresionante. Uno de los fenómenos que cobró 
relevancia en estos últi mos años fue la inteligencia arti fi cial. La IA comprende a 
los sistemas automati zados que pueden realizar determinadas operaciones de 
similar manera a la inteligencia humana. En el ámbito de la investi gación esto 
se vincula con el control y uso de herramientas en la búsqueda de información.  

Es así que el presente ensayo abordará aspectos generales y específi cos que 
son propias de la éti ca y su aplicación en la labor investi gati va educati va. Se 
describirán característi cas que forman parte de la éti ca, la investi gación edu-
cati va y la inteligencia arti fi cial además de los riesgos que conlleva un uso 
malintencionado de la IA en contextos académicos para concluir con una re-
fl exión en cuanto a la erradicación de malas prácti cas en cuanto al manejo de 
los datos. 

DESARROLLO

Éti.ca,.investi.gación.educati.va.e.inteligencia.arti.fi.cial

En términos técnicos, la éti ca es defi nida como “el modelo referencial de la 
moral; es el patrón universal al que se remiten y con el que se conforman los 
disti ntos códigos morales” (Sánchez, 2009, p. 17 citado por Espinoza y Calva, 
2020, p. 335). En este tema, básicamente se hace referencia al propósito con 
el cual se realizan las cosas. En otras palabras, se ven ambos lados (el bien y el 
mal), lo que se considera correcto o incorrecto al momento de realizar lo que 
aquí se especifi ca como investi gaciones o trabajos académicos.

La investi gación educati va se defi ne como “(las) acciones sistemáti cas con ob-
jeti vos propios, que apoyados en un marco teórico o en uno de referencia, en 
un esquema de trabajo apropiado y  con  un  horizonte  defi niti vo,  describen,  
interpretan  la  realidad  educati va, organizando nuevos conocimientos” (Pin-
to y Sanabria, 2010, p. 2).

El concepto anterior no está muy alejado de la realidad en cuanto a la función 
de cualquier trabajo de carácter cientí fi co donde se buscan generar conoci-
mientos que sean relevantes y úti les para la sociedad además de la resolución 
de problemas coti dianos. 
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En el marco de la labor y ejecución de la labor investi gati va en educación, 
se requieren de múlti ples destrezas por parte del investi gador, entre los que 
cuentan:

• Preparación y elaboración de proyectos educati vos bajo los enfo-
ques cuanti tati vo, cualitati vo y/o mixto.

• Propuestas de investi gación relacionadas a áreas de intervención ya 
sea de manera individual o colecti va. 

• Producción de nuevos conocimientos bajo diferentes enfoques educati vos.
• Diversas temáti cas relacionadas a estrategias de enseñanza, inclusión, 

nuevas tecnologías, desarrollo curricular, políti cas educati vas, etc. 

Una de las dimensiones en la realización de cualquier trabajo de investi gación 
es la éti ca. Muchas veces esta cuesti ón no es tomada con el carácter riguroso 
que requiere y por tal moti vo no se cuentan con investi gaciones sufi ciente-
mente respaldadas.  

Para entender el vínculo y propósito de la éti ca se debe tomar en cuenta la 
concepción del término “inteligencia arti fi cial”:

(La inteligencia arti fi cial) nace en 1955, en un congreso en Los Ánge-
les sobre máquinas que aprenden. John McCarthy introduce la expre-
sión “inteligencia arti fi cial” en 1956 y se refi ere con ella a la creación 
de máquinas que pueden tenerse por inteligentes porque interac-
túan con los seres humanos hasta el punto de que una persona ya no 
sabe si está hablando con una máquina o con otra persona humana. 
Es lo que recibe el nombre de “test de Turing”. La IA puede llegar 
a consti tuir un nuevo ti po de inteligencia. (Corti na, 2019, p. 382)

El.tema.educati.vo

En el contexto del uso de la inteligencia arti fi cial se toman en cuenta los mé-
todos de enseñanza, el acceso a diferentes fuentes de conocimiento, la forma 
en cómo aprenden los estudiantes y cómo van adaptando los docentes las 
nuevas metodologías.

Según el autor Raúl Darío Moreno Padilla y su respuesta a la pregunta ¿qué 
puede hacer la IA en y por la educación?, se plantea tres aspectos posibles 
que en los últi mos años han tenido repercusión.

En primer lugar se encuentran los agentes de soft ware conversacionales in-
teligentes (chatbot). Es uno de los más uti lizados hoy en día por diferentes 
individuos. Esta consiste básicamente en “una herramienta que actúa como 
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profesor, estudiante o tutor en entornos virtuales de formación donde hace 
necesario una sincronización y acompañamiento del tutor el cual en su rol 
debe ser el de atender las preguntas y consultas de los estudiantes” (Moreno, 
2019, p. 264).

Algunos de los chatbots uti lizados con frecuencia y los más conocidos son:

• Chat GPT de OpenAI.- Para uso personal y de carácter gratuito, esta 
es una de las herramientas más uti lizadas por las personas. Tiene una 
capacidad de respuesta en diferentes áreas de conocimiento donde 
se destaca su versati lidad en cuanto a las respuestas proporcionadas.

• Bard de Google.- Otra de las herramientas más usadas, de uso per-
sonal y gratuito. Puede mantener conversaciones fl uidas respecto a 
diversos temas y está traducido en diferentes idiomas. 

• Bing AI de Microsoft .- De igual manera es de uso personal y gratuito. 
Este además de proporcionar respuestas también se provee de un 
creador de imágenes personalizadas.

• Otras aplicaciones de IA comprenden: Craiyon (texto – imagen), Jenni 
(texto), MyHeritage (imágenes), SlidesAI.io (presentaciones), Shee-
tplus (hojas de cálculo, Grammarly (revisión de textos amplios), etc. 

En segundo lugar se pueden mencionar a las plataformas online para el au-
to-aprendizaje que ti ene que ver con el uso de siti os web o aplicaciones don-
de se puede aprender de forma independiente. Dentro de estas plataformas 
se proveen recursos como ser videos, artí culos, tutoriales, etc. El uso de es-
tas plataformas favorece la fl exibilidad, la accesibilidad y la efi ciencia para un 
aprendizaje más efecti vo.

Algunas de las plataformas de aprendizaje más uti lizadas son:

• Moodle 
• Google Classroom 
• Microsoft  Teams 
• Canvas 
• Chamilo 
• Schoology

Por últi mo, se menciona a la robóti ca educati va que hace referencia a:

(El uso de la robóti ca educati va) se fomenta al desarrollo de un traba-
jo más colaborati vo y muy bien orientado al desarrollo de máquinas 
simples [...] uno de los retos en torno a la robóti ca educati va es dotar 
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a esas máquinas simples de un pensamiento básico mediado por el 
estudiante y el docente en el desarrollo de la inteligencia arti fi cial 
para completar tareas acordes a la necesidad de sus creadores. (Mo-
reno, 2019, p. 265)

La.éti.ca.en.la.labor.investi.gati.va

Dentro del campo de la temáti ca estudiada, se ven los aspectos que deben 
tomarse en cuenta en la aplicación de la éti ca en la investi gación educati va. 
Primeramente se debe mencionar que en todo proceso de indagación se rige 
por un conjunto de procedimientos o pasos a seguir para el investi gador. En la 
siguiente tabla se detallan aspectos específi cos básicos dentro de la relación 
éti ca – investi gación:

Tabla N° 1: Consideraciones generales para el investi gador (éti ca e investi gación)

N° Consideración Actor(es) princi-
pales

Descripción

1 Evitar el uso del plagio Investi gador

Se debe uti lizar correctamente las normas 
de citas y referencias bibliográfi cas, esto a 
fi n de evitar la detección de plagio en el 
trabajo.

2

Difusión de nombres 
de personas sin con-

senti miento

Investi gador, 
sujetos de 

estudio

En la etapa de recolección de información 
(uso de instrumentos) (consenti miento in-
formado).

3 Validez, confi abilidad 
en los datos

Investi gador

Forma parte del proceso y/o formulación 
del marco metodológico donde los instru-
mentos deben ser validados y ser confi a-
bles para obtener resultados ópti mos.

4

Evitar el uso de datos 
de forma sesgada

Investi gador

Con énfasis en la recolección, análisis e in-
terpretación de datos, el investi gador debe 
evitar juicios de valor o posturas persona-
les que puedan tergiversar el senti do de la 
investi gación.

5

Uso de herramientas 
y fuentes (Inteligencia 

Arti fi cial – IA) Investi gador

Se le debe dar un uso adecuado a las fuen-
tes documentales y herramientas de IA 
para complementar y enriquecer el trabajo 
académico y evitar por el contrario la ac-
ción de “copiar y pegar” sin haber consul-
tado la fuente.

Fuente: Elaboración propia
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Riesgos.de.la.inteligencia.arti.fi.cial:.una.aproximación.éti.ca.

La inteligencia arti fi cial no está presente en un solo contexto, sino que parte 
de un desarrollo multi disciplinar que abarca varias áreas. De igual manera en 
estos últi mos ti empos se ha venido innovando en la múlti ple practi cidad de 
la IA:

La IA está presente en diversos campos en la actualidad, como en el 
reconocimiento ópti co, uti lizado para la clasifi cación de correos o la 
digitalización de anti guos documentos que no queremos que se pier-
dan. También en la traducción automáti ca, por ejemplo, en el caso 
de Google, que aunque es imperfecta, ha supuesto un claro desarro-
llo. (Terrones, 2018, p. 149)

Según un estudio de un colecti vo de autores de diversas universidades nor-
teamericanas, ti tulado: The Malicious Use of Arti fi cial Intelligence: Forecas-
ti ng, Preventi on, and Miti gati on (El uso malicioso de la Inteligencia Arti fi cial: 
previsión, prevención y miti gación) realizado por Brundage, M; et. al, (2018 
citado por González y Martí nez, 2020, p. 7), existen cuatro aspectos donde la 
éti ca juega un papel importante en el uso de la IA, estos son:

• Invasión de los entornos.- Se producen ataques de información, fa-
llas en el diseño, vulnerabilidad en los datos, el aprovechamiento de 
soft ware malicioso, etc. 

• Inti midad.- Reemplazo de identi dades a través de las publicaciones o 
usos de material adjudicándose información falsa.

• Seguridad.- Clasifi cada en seguridad digital (manipulación de infor-
mación), seguridad fí sica (uso de herramientas de uso) y seguridad 
políti ca (campañas de desinformación).

• Identi dad.- Mal uso de imágenes o datos con objeti vos malintencionados.  

El.uso.de.la.inteligencia.arti.fi.cial:.aspectos.a.considerar.

Bajo las consideraciones anteriormente realizadas, se hace énfasis en la in-
teligencia arti fi cial y su problemáti ca dentro de la éti ca de la investi gación 
educati va. Para ello se concebirán en primera instancia dos escenarios en los 
cuales este vínculo puede llegar a traer algunos problemas:

• La inteligencia general, que ti ene su base en la resolución de pro-
blemas. Aquí se considera la capacidad de la IA que trabajaría en el 
mismo senti do que un ser humano respecto a la provisión de res-
puestas. Sin embrago aquí se hace la siguiente cuesti onante: ¿es su-
fi ciente la dotación de respuestas?, por lo que la autora académica 
Adela Corti na Orts hace la siguiente aseveración: 



32

Veizaga Nacho, José Richard 

Las máquinas carecen del conocimiento de senti do común 
que es posible por nuestras vivencias corporales. El cuerpo 
es esencial para dar signifi cado a lo que nos rodea mediante 
la intencionalidad, para comprender e interpretar desde los 
contextos concretos, para contar con valores, emociones y 
senti mientos. (2019, p. 385)

A parti r de lo anteriormente expuesto, se ve la necesidad de enfati zar en el 
tema del “reemplazo”. Actualmente se perciben diferentes opiniones respec-
to a la capacidad de ejercer una labor o trabajo a la par de la existencia de la 
IA Se ha venido diciendo que varias ocupaciones podrían ser reemplazadas 
como ser el de contables, periodistas, traductores, cajeros, trabajadores en 
ti endas, recepcionistas, atención al cliente, etc.

Además se menciona que los analistas de datos también están en peligro. Es 
algo vinculante a la obtención de información que la IA pueda interpretar y 
generar. No obstante dentro de las capacidades que se ti enen para medir el 
contexto actual y tomar decisiones estratégicas se ti ene la necesidad de con-
tar con analistas humanos, ya que un ser humano cuenta con las habilidades 
y destrezas en cuanto a pensamiento críti co, creati vidad y/o resolución de 
problemas. 

• El segundo escenario lo consti tuye la inteligencia especial. Esta ti ene 
que ver con la capacidad de las máquinas en poder llevar a cabo 
trabajos específi cos:

(La inteligencia especial) es la propia de sistemas inteligentes 
capaces de realizar tareas concretas de forma muy superior 
a la inteligencia humana, porque pueden contar con una in-
mensa canti dad de datos y también con algoritmos sofi sti ca-
dos, que pueden llevar a resultados. (Corti na, 2019, p. 385). 

Aquí se considera que a pesar de los grandes avances que ha habido en las 
diferentes ciencias respecto a la generación de datos en base a algoritmos 
donde se ven comportamientos que puedan producirse en un futuro, esto no 
será sufi ciente ni podrá detener al ser humano para tratar y medir los datos 
de una manera válida y confi able. “El elemento directi vo sigue siendo la per-
sona humana que se vale de la potencia del sistema inteligente para calcular 
y tratar gran canti dad de datos, incluso para aprender de sus “experiencias” 
(Corti na, 2019, p. 386).
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Discusiones

En búsqueda de un planteamiento que sea realmente asequible en el marco 
de la relación entre la éti ca – investi gación educati va – inteligencia arti fi cial, 
se deben hacer algunas consideraciones. En principio, la cuesti ón no debe 
inclinarse a ver qué aspecto es mejor o está por delante del otro (en una re-
ferencia a la IA y la capacidad de razonamiento humano). En cambio, se debe 
entender que para un mejor aprovechamiento en cuanto a la labor investi -
gati va educati va en la búsqueda de conocimientos que sean provechosos a 
áreas como la pedagogía, didácti ca, fi losofí a, psicología, sociología y muchas 
otras más de la rama de la educación, el ser humano se debe valer de la IA 
como una “fuente” u “oportunidad” de enriquecimiento en cuanto a informa-
ción, generación de datos y resultados.  

En la siguiente tabla se encuentran algunos desafí os éti cos que actualmente 
deben ser tratados en el marco del uso responsable de la inteligencia arti fi cial:

Tabla N° 2: Desafí os éti cos en la investi gación educati va – El uso de la IA

N° Desafí.o Descripción

1 Transparencia en el 
proceso

Los investi gadores deben ser capaces de usar la informa-
ción de forma clara y concreta. Todo esto incluye la des-
cripción precisa de cómo se recopilan, procesan y uti lizan 
los datos.

2 Privacidad de datos

Los investi gadores deben tener cuidado al momento de 
administrar datos en las fases de recolección, análisis / 
interpretación y presentación de resultados. Esto incluye 
el manejo de datos personales y comportamiento de los 
parti cipantes.

3

Sesgo de informa-
ción

Los sistemas de IA se basan en datos y si estos están ses-
gados, los sistemas de IA de igual manera lo estarán. Es 
importante que el investi gador considere las generaliza-
ciones que se pueden hacer como por ejemplo un grupo 
de estudiantes que tenga el mismo rendimiento acadé-
mico o la aplicación de pruebas que no tengan el alcance 
sufi ciente para medir el mismo rendimiento.

Cuando se investi ga con seres humanos, como es el caso de la investi gación edu-
cati va, se debe tomar en consideración una serie de preceptos morales que guíen 
nuestra conducta hacia el deber ser, haciendo uso de procesos críti co-refl exivos 
que nos haga pensar y  actuar de  un modo éti co, para tratar de lograr resultados 
que se conviertan en un aporte signifi cati vo al conocimiento cientí fi co o que bene-
fi cie a la sociedad. (Orozco y Lamberto, 2022, p. 18)
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4 Propósito de la 
investi gación

Las investi gaciones no deben realizarse por mero trámite 
o cumplimiento limitado de objeti vos. Esto debe ir más 
allá considerándose por ejemplo en pro de la mejora del 
aprendizaje, efi ciencia e incremento de la mejora en te-
mas educati vos como calidad del proceso de enseñanza –
aprendizaje, estrategias didácti cas de enseñanza, gesti ón 
educati va, fracaso escolar, etc.

5

Propiedad intelec-
tual y derechos de 

autor

Debe respetarse en todo momento las fuentes de infor-
mación donde se extraen datos. De igual forma debe 
otorgarse crédito a los datos provenientes como consulta 
de información en los programas de IA. 

6

Capacidad de cono-
cimiento y manejo

Debe actualizarse los conocimientos respecto a las ven-
tajas y desventajas del uso de la IA en la educación tanto 
en docentes como estudiantes. Debe incenti varse en las 
insti tuciones de educación superior charlas, seminarios, 
talleres, grupos de debate, cursos específi cos sobre la IA.

Fuente: Elaboración propia

Se presenta esta refl exión sobre el avance de la IA y cómo repercute en los 
procesos educati vos:

El desarrollo de la IA debe estar controlado por las personas y cen-
trado en las personas, debe estar al servicio para mejorar las capa-
cidades humanas, debe concebirse de manera éti ca, transparente 
y verifi cable, la cual debe ser objeto de seguimiento y evaluación. 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, 2019 citado por Martí nez, 2023, p. 135)

Tabla N° 3: Decálogo del investi gador

N° DESCRIPCIÓN

1 Mantener una acti tud de búsqueda y compresión de la realidad.

2 Uti lizar adecuadamente los recursos tecnológicos.

3 Comunicar con honesti dad, generosidad los conocimientos adquiridos.

4 Proteger la confi dencialidad de la información recabada durante la investi -
gación.

5 Reformular sus propias hipótesis de trabajo cuando las evidencias demues-
tren que son falsas.

6 Actuar con prudencia, cautela ante los nuevos hallazgos.

7 Evitar todo ti po de reduccionismo en las concepciones del hombre y del 
mundo.
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8 Citar a los autores consultados respetando los derechos de autor.

9 Uti lizar sólo medios legales para recabar información evidencias relaciona-
das con la investi gación.

10 Disfrutar el quehacer investi gati vo como vía para el desarrollo de la sociedad 
y la realización personal.

Fuente: Escalona, 2010, p. 188 citado por Orozco y Lamberto, 2022, p. 19

CONCLUSIONES

En la actualidad el ser humano requiere de una constante actualización en 
cuanto a sus competencias en la investi gación que formen valores y habilida-
des como la creati vidad, compromiso, organización, comunicación, trabajo en 
equipo, moti vación etc. Dentro de la éti ca, la tarea implica hacer lo correcto, 
específi camente en el tema investi gati vo, seguir el procedimiento con toda la 
responsabilidad y honesti dad posible.

Dentro del contexto de la IA, herramientas como Chat GPT, Bing, Google Bard 
entre otras producen una gran oportunidad en cuanto a generación de texto, 
audio, imagen y sonido. Como en muchas otras ciencias, el uso de los diferen-
tes programas en cuanto a la IA no debe ser visto de una manera unilateral y 
mucho menos como fuente de ocio o comodidad por ejemplo en una persona 
que hace la consulta a un chatbot. Si bien el riesgo de que ocurra lo mencio-
nado es posible, en base a la éti ca, un buen investi gador debe interactuar, 
indagar, buscar información con el apoyo que provee la IA a lo largo de su 
amplio recorrido investi gati vo. Así por ejemplo, las orientaciones respecto a la 
direccionalidad, fuentes de consulta para el marco teórico o el procesamiento 
rápido de datos puede ser muy bien aprovechada con la ayuda de la IA.

En el ámbito de la educación superior, docentes e investi gadores deben contar 
con la capacitación y formación necesaria donde comprendan los fundamen-
tos éti cos que implica la realización de trabajos o propuestas relacionadas 
con la solución de problemas educati vos. Las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC´s) y las competencias digitales deben ser prioritarias. Esto 
implica el uso de la inteligencia arti fi cial y la administración de datos. 

La investi gación educati va es importante en cuanto mejora la calidad del pro-
ceso de enseñanza – aprendizaje a través de la provisión de estrategias, técni-
cas y/o métodos propuestos. Además, permite la preparación y formulación 
de proyectos orientados a la mejora de los objeti vos de aprendizaje además 
proveer soluciones a problemas con carácter de relevancia cientí fi ca, humana 
y contemporánea. 
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Como recomendaciones se debe priorizar el conocimiento de la gran variedad 
de elementos con los que cuentan los diferentes programas de IA. Por lo que 
una gran oportunidad comprendería el desarrollo de las competencias de la 
IA en acti vidades extracurriculares como seminarios, workshops, clubes de 
debates, así como en programas de formación permanente relacionada con 
el trabajo académico, cientí fi co y profesional (Spirina, 2018 citado por Flores 
y García, 2023, p. 40).

La educación proporciona información valiosa sobre las mejores prácti cas en 
la enseñanza, así como nuevas técnicas y métodos. Además, contribuye en la 
formulación de políti cas educati vas efecti vas y a la toma de decisiones. El uso 
de las nuevas tecnologías puede mejorar la calidad y la experiencia del apren-
dizaje en los estudiantes. Dentro de la temáti ca revisada, el asunto parte por 
la responsabilidad que tanto estudiantes como docentes e investi gadores de-
ben contar al momento de consultar fuentes, elaborar imágenes, entre otros, 
todo para la presentación de un trabajo que solucione problemas del contex-
to educati vo con la predominancia del pensamiento críti co y la refl exión. 
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RESUMEN 

Este ensayo propone un sistema de evaluación para programas de posgrado 
en Bolivia, inspirado en modelos internacionales exitosos y adaptado a las 
necesidades específi cas del país. Se destaca la importancia de un marco de 
evaluación estandarizado para mejorar la calidad y el rendimiento académico, 
identi fi cando brechas y áreas de mejora. La propuesta sugiere una estructu-
ra de evaluación multi nivel que incluye autoevaluación, evaluación externa y 
acreditación formal, con un enfoque en la perti nencia curricular, la innovación 
pedagógica, la investi gación y el impacto social. Se enfati za el desarrollo pro-
fesional y la capacitación insti tucional como clave para la implementación, 
junto con indicadores de seguimiento claros para evaluar el progreso. La co-
laboración interinsti tucional es crucial para este esfuerzo, que busca no solo 
elevar los estándares académicos sino también alinear los posgrados con las 
dinámicas globales y los desafí os de desarrollo de Bolivia. La visión es que, a 
través de la consolidación de este sistema, Bolivia pueda avanzar hacia una 
educación de posgrado que sea competi ti va internacionalmente y esté com-
prometi da con la mejora conti nua.

Palabras clave: Evaluación, Calidad, Educación Superior.

ABSTRACT

This essay proposes an evaluati on system for postgraduate programs in Bo-
livia, inspired by successful internati onal models and tailored to the specifi c 
needs of the country. It underscores the importance of a standardized eva-
luati on framework to enhance academic quality and performance, identi fying 
gaps and areas for improvement. The proposal suggests a multi -level evalua-
ti on structure that includes self-assessment, external evaluati on, and formal 
accreditati on, focusing on curricular relevance, pedagogical innovati on, re-
search, and social impact. Professional development and insti tuti onal training 
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are emphasized as key to implementati on, along with clear tracking indicators 
to assess progress. Inter-insti tuti onal collaborati on is crucial for this eff ort, 
which seeks not only to raise academic standards but also to align postgra-
duate programs with global dynamics and Bolivia’s development challenges. 
The vision is that, through the consolidati on of this system, Bolivia can advan-
ce towards a postgraduate educati on that is internati onally competi ti ve and 
committ ed to conti nuous improvement.

Keywords: Evaluati on, Quality, Higher Educati on.

INTRODUCCIÓN

En el complejo y dinámico panorama de la educación superior, los programas 
de posgrado en Bolivia enfrentan un momento decisivo en su desarrollo. La 
creciente demanda de profesionales altamente califi cados y de investi gacio-
nes perti nentes al contexto nacional e internacional impone la necesidad de 
asegurar y mejorar constantemente la calidad de estos programas. No obstan-
te, a pesar de los esfuerzos individuales de varias insti tuciones, la falta de un 
sistema de evaluación homogéneo y riguroso ha sido una barrera persistente 
para alcanzar estándares de excelencia a nivel global.

La educación de posgrado no solo es un motor de desarrollo personal y pro-
fesional para quienes parti cipan en ella, sino también un impulsor críti co del 
progreso socioeconómico y tecnológico de una nación. Ante este contexto, la 
propuesta de un sistema estructurado de evaluación de posgrados en Bolivia 
no es solo oportuna, sino imperati va. Este sistema no solo apuntaría a evaluar 
y garanti zar el nivel y la relevancia de la formación de posgrado, sino que tam-
bién serviría como una herramienta de transformación, capacitación y mejora 
conti nua que benefi ciaría a todas las partes interesadas.

En este artí culo, son explorados los desafí os que enfrentan los posgrados en 
Bolivia y se propone una serie de estrategias y directrices para la implemen-
tación de un sistema de evaluación inspirado en modelos internacionales de 
probada efi cacia. El propósito es brindar un marco que no solo eleve la calidad 
académica, sino que también fomente una cultura de excelencia e innovación 
en la educación superior boliviana.

DESARROLLO

A conti nuación, se desarrolla el presente artí culo, el cual se sumerge en el 
análisis críti co del panorama actual de los programas de posgrado en Bolivia, 
delineando los desafí os y oportunidades inherentes a su sistema educati vo.
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Examinando.modelos.internacionales.de.éxito

En la búsqueda por asegurar la calidad de los programas de posgrado, Améri-
ca Lati na ha sido cuna de diversos modelos de evaluación que han demostra-
do ser exitosos. Estos modelos se han diseñado para responder a las necesi-
dades educati vas específi cas de la región y se han adaptado a los estándares 
internacionales, buscando siempre el perfeccionamiento y la excelencia.

El sistema de evaluación de la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal 
de Nivel Superior (CAPES) en Brasil es uno de los más prominentes en Améri-
ca Lati na. Su enfoque en la medición del rendimiento académico a través de 
la calidad de la producción cientí fi ca, la infraestructura de investi gación, y la 
formación de recursos humanos ha servido de modelo para otros países. Los 
programas que sobresalen en la evaluación de CAPES no solo reciben un reco-
nocimiento signifi cati vo, sino que también se les otorga más fi nanciamiento, 
incenti vando así una competencia basada en la calidad y la mejora conti nua.

En Colombia, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) juega un papel vital en 
el fortalecimiento de la educación superior mediante procesos de autoevalua-
ción y evaluación externa que culminan en la acreditación de programas e insti -
tuciones. La acreditación no solo se considera una certi fi cación de calidad, sino 
también un mecanismo para impulsar el desarrollo insti tucional y académico.

Por su parte, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universita-
ria (CONEAU) en Argenti na enfati za la importancia de estándares académicos 
elevados para los programas de posgrado. CONEAU evalúa meti culosamente 
cada aspecto de un programa, desde su currículo hasta sus resultados, pro-
moviendo así la excelencia y la transparencia en la oferta educati va.

En Paraguay, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 
Superior (ANR) asegura que las insti tuciones de educación superior y sus pro-
gramas cumplan con los criterios establecidos, garanti zando que la educación 
que reciben los estudiantes sea de la mayor calidad posible. Esta preocupa-
ción por la calidad asegura que los graduados de programas de posgrado es-
tén preparados para contribuir efi cazmente a la sociedad y al mercado laboral.

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) 
en Ecuador y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) en 
Honduras han establecido marcos rigurosos para la evaluación de la educa-
ción superior, con la acreditación como un pilar clave para el reconocimiento 
y la mejora de programas.

Más allá de las fronteras de estos países, el Centro Interuniversitario de Desa-
rrollo (CINDA) provee una plataforma colaborati va para la mejora de la calidad 
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educati va, promoviendo la interacción y el intercambio de buenas prácti cas 
entre universidades. Aunque CINDA no es un organismo acreditador per se, 
su infl uencia en la concepción de evaluaciones de calidad y en la promoción 
de redes académicas es signifi cati va.

Estos modelos de evaluación lati noamericanos comparten ciertos principios 
fundamentales, como la importancia de la autoevaluación insti tucional, la 
necesidad de evaluaciones externas y la aspiración a la mejora conti nua. Al 
mismo ti empo, enfati zan la relevancia del impacto social de la educación su-
perior, poniendo de manifi esto que las universidades no solo deben ser espa-
cios de conocimiento teórico sino también motores de cambio y desarrollo 
para sus comunidades.

Adoptando lo mejor de estos sistemas y adaptándolos a las realidades locales, 
Bolivia puede desarrollar un marco de evaluación para sus programas de pos-
grado que asegure calidad, fomente la innovación y responda a las demandas 
específi cas de su sociedad. Un sistema así sería estratégico para colocar la 
educación superior de Bolivia no solo al nivel de sus pares regionales sino 
también en un contexto internacional, evidenciando el compromiso del país 
con la excelencia educati va y la investi gación impactante.

En base a estos datos, se evidencia que la necesidad de evaluar los programas 
de posgrado es un tema relevante no solo en América Lati na sino también a 
nivel global.  Manzo Rodrigues et al. (2006) destacan la importancia de centrar 
la atención, el análisis y el debate a nivel nacional, regional e internacional en 
el desarrollo de sistemas de evaluación de calidad y acreditación para la edu-
cación superior. Subrayan que estos temas deben ser una prioridad en el ám-
bito universitario y en la formulación de políti cas educati vas en cualquier país. 
La existencia de diversos modelos de evaluación que han sido implementados 
con éxito en otros países, y el hecho de que los programas y universidades 
evaluados alcancen posiciones favorables en rankings internacionales, sugie-
ren la conveniencia de que en Bolivia se considere la adopción de un modelo 
similar. Carrera Morales et al. (2022) señalan que se puede prever el grado de 
excelencia alcanzable y establecer un nuevo estándar de aspiración en línea 
con el mejoramiento logrado, tal iniciati va podría no solo mejorar la calidad 
educati va, sino también aumentar la visibilidad y el presti gio de sus insti tucio-
nes de educación superior a nivel internacional.

Estado.actual.de.los.programas.de.posgrado.en.Bolivia

En Bolivia, el panorama de la educación de posgrado se encuentra en una en-
crucijada críti ca. Los programas actuales se esfuerzan por mantenerse al día 
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con los estándares internacionales de calidad y rendimiento académico, pero 
también buscan retener su relevancia local. La calidad de estos programas se 
ve infl uenciada por una variedad de factores, desde el rigor académico y la 
solidez de la investi gación hasta la infraestructura y los recursos disponibles 
para estudiantes y docentes.

La evaluación de la calidad, a menudo, pone de relieve una disparidad entre 
las insti tuciones, con algunas que destacan por su excelencia y otras que lu-
chan por cumplir con los criterios básicos. Esto no solo impacta el presti gio y 
la competi ti vidad de los programas sino también su capacidad para atraer a 
estudiantes nacionales e internacionales. El rendimiento académico, medido 
en términos de resultados de investi gación y tasas de graduación, indica la 
urgencia de adoptar un enfoque más sistemáti co para la mejora conti nua.

El rendimiento académico también está ligado a la relevancia y aplicabilidad 
de los programas. Existe una creciente necesidad de asegurar que la investi ga-
ción y el aprendizaje sean perti nentes para los desafí os del país. Las áreas de 
mejora identi fi cadas incluyen la actualización de los currículos, la capacitación 
docente y la integración de tecnologías educati vas avanzadas. Además, la in-
fraestructura de investi gación necesita una inversión signifi cati va para permi-
ti r a los posgraduados realizar investi gaciones de calidad.

La colaboración entre universidades y la industria es otro aspecto que requie-
re fortalecimiento. Establecer vínculos efecti vos con el sector producti vo pue-
de asegurar que los programas de posgrado no solo estén orientados hacia la 
teoría sino también hacia la prácti ca aplicada.

Para alcanzar estándares internacionales de calidad en la educación boliviana, 
es crucial adoptar una cultura de evaluación en programas de posgrado, en-
focándose en objeti vos como la investi gación, transferencia de tecnología y la 
innovación teórica. Esto asegurará que los tí tulos de posgrado contribuyan al 
desarrollo local, regional y nacional, más allá de ser meros requisitos para el 
empleo o categorización profesional (Valverde, 2018).

En conclusión, mientras que los programas de posgrado en Bolivia han hecho 
avances signifi cati vos, hay un camino por recorrer para asegurar que cumplen 
con las expectati vas de calidad y rendimiento. Se requiere un esfuerzo con-
certado para cerrar las brechas existentes y para garanti zar que la educación 
de posgrado se mantenga alineada con las dinámicas globales y los requisitos 
del desarrollo nacional.

Propuesta.de.un.marco.de.evaluación.para.Bolivia.

La implementación de un marco de evaluación de posgrado en Bolivia requie-
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re una estructura bien defi nida, adaptada al contexto educati vo y cultural del 
país, y alineada con los estándares internacionales de calidad.

• Estructura del sistema de evaluación propuesto

El sistema de evaluación propuesto debería contar con una estructura de múl-
ti ples niveles que incorpore la parti cipación de diversas partes interesadas, 
incluyendo académicos, profesionales de la industria, estudiantes y represen-
tantes gubernamentales. Esto aseguraría que todos los aspectos del sistema 
de posgrado se consideren desde una perspecti va holísti ca y colaborati va.

A nivel operati vo, el sistema podría dividirse en tres componentes principales:

• Evaluación interna: Autorefl exión y autoevaluación por parte de las 
propias insti tuciones de posgrado, fomentando la responsabilidad y 
el compromiso con la calidad educati va.

• Evaluación.externa: Realizada por organismos independientes, posi-
blemente en colaboración con paneles internacionales de expertos, 
para proporcionar una perspecti va objeti va y validar los procesos in-
ternos.

• Acreditación: Un proceso formal de revisión y aprobación que garan-
ti ce que las insti tuciones y sus programas de posgrado cumplan con 
los criterios de calidad establecidos a nivel nacional e internacional.

Gómez Briseño et al. (2011) enfati zan la importancia de una evaluación inte-
gral en los programas educati vos.  Subrayan la necesidad de revisiones perió-
dicas y completas por enti dades externas para comprender a fondo el proceso 
educati vo en su totalidad.

La incorporación de componentes de evaluación, tanto interna como externa, 
proporcionará una perspecti va más amplia, benefi ciando signifi cati vamente 
al sistema o modelo a implementar. La integración de información provenien-
te de estas dos verti entes es esencial para el establecimiento de procesos de 
acreditación efi caces en los programas de posgrado, que es el tercer com-
ponente propuesto. Esta metodología aseguraría una comprensión más pro-
funda y una valoración más objeti va de la calidad educati va, facilitando así la 
mejora conti nua y la excelencia en la educación superior. 

• Criterios.y.métodos.de.evaluación.adaptados.al.contexto.boliviano

Los criterios de evaluación deberían refl ejar las necesidades específi cas del 
sistema educati vo boliviano, con un enfoque en áreas clave como:
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• La perti nencia de los contenidos para abordar los desafí os socioeco-
nómicos del país.

• La efecti vidad de la metodología pedagógica y tecnológica en la en-
trega de programas.

• La calidad y actualidad de la investi gación producida.

Los métodos de evaluación deberían combinar tanto indicadores cuanti tati -
vos como cualitati vos, uti lizando herramientas como encuestas de sati sfac-
ción estudianti l, análisis de publicaciones de investi gación y métricas de em-
pleabilidad de los egresados. Es fundamental que los indicadores uti lizados 
en los métodos de evaluación refl ejen con precisión el estado actual de los 
programas de posgrado. Esta información es crucial para mejorar y adaptar 
dichos programas, asegurando que cumplan efi cazmente con sus objeti vos 
educati vos y respondan a las necesidades emergentes (Maldonado Rivera & 
Martí nez Mediano, 2016). La adecuada selección y aplicación de estos indica-
dores permiti ría una evaluación detallada y orientada a resultados, facilitando 
la identi fi cación de áreas de mejora y la implementación de estrategias per-
ti nentes para opti mizar tanto el contenido como la entrega de los programas 
de posgrado.

• Mecanismos.de.aseguramiento.y.mejora.conti.nua.de.la.calidad

Para garanti zar la mejora conti nua de la calidad, el sistema debería incorporar:

• Un ciclo de retroalimentación que permita la revisión y actualización 
regulares de los criterios y métodos de evaluación.

• Programas de desarrollo profesional para el cuerpo docente, con el 
fi n de mantener y mejorar la calidad de la enseñanza.

• Incenti vos para las insti tuciones y programas que demuestren altos 
estándares y mejoras signifi cati vas en la calidad.

• Un sistema transparente de divulgación de resultados para fomentar 
la confi anza y la credibilidad entre los estudiantes, académicos y la 
sociedad en general.

Resulta fundamental que el personal docente de los programas de posgrado 
parti cipe en programas de desarrollo profesional conti nuo. Independiente-
mente de que posean grados académicos avanzados como maestrías o docto-
rados, la actualización y capacitación constante son clave para elevar el nivel 
de los programas de posgrado. Este enfoque es un elemento esencial para la 
mejora de la calidad educati va, y se convierte en un componente integral del 
ciclo de mejora que impulsa la implementación de un sistema de evaluación 
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de los programas de posgrado. La inversión en el desarrollo profesional del 
cuerpo docente no solo enriquece la experiencia educati va, sino que también 
asegura que los programas permanezcan alineados con las tendencias acadé-
micas y profesionales actuales, fortaleciendo así el perfi l y la competi ti vidad 
de la oferta de posgrado.

La incorporación de incenti vos para las insti tuciones y programas representa 
un aspecto crucial en la dinámica de mejora conti nua. El reconocimiento de 
los avances y mejoras en los programas de posgrado no solo contribuye a 
elevar la posición de las universidades en los rankings internacionales, sino 
que también moti va a estas insti tuciones a buscar acti vamente el perfeccio-
namiento y la aplicación efecti va de modelos de evaluación. Los incenti vos 
pueden funcionar como un poderoso estí mulo para que los programas se es-
fuercen en alcanzar y superar los estándares de calidad establecidos, fomen-
tando así un ciclo virtuoso de mejora y excelencia en la educación superior. 

Como resultado del proceso de evaluación de programas de posgrado, es 
crucial generar un informe. Este documento servirá como una guía esencial 
para el desarrollo de estrategias de mejora y/o cambios necesarios que de-
ban aplicarse al programa someti do a evaluación (Velazco et al., 2008). La 
implementación de sistemas para la divulgación de resultados de evaluación 
es esencial, ya que facilita que los estudiantes seleccionen programas que han 
sido someti dos a un riguroso proceso de valoración. Este mecanismo no solo 
incrementa la visibilidad y el atracti vo de dichos programas, potencialmente 
atrayendo a un mayor número de estudiantes, sino que también esti mula a 
las insti tuciones a mantener y mejorar su búsqueda de la excelencia. Esta-
blecer un ciclo de esta naturaleza resulta en un incremento sustancial de la 
excelencia académica.

El desarrollo de este marco de evaluación no solo proporcionaría una hoja 
de ruta para la excelencia académica, sino que también posicionaría a Bolivia 
como un competi dor en el ámbito de la educación superior a nivel global, 
asegurando que sus programas de posgrado sean reconocidos por su calidad, 
relevancia y compromiso con la mejora conti nua.

Estrategias.para.la.implementación.efecti.va.

La implementación efecti va de un sistema de evaluación de programas de 
posgrado en Bolivia requiere una estrategia bien planifi cada que abarque des-
de la conceptualización hasta la ejecución y el seguimiento. Estas estrategias 
deben ser pragmáti cas, fl exibles y culturalmente conscientes para asegurar la 
aceptación y el éxito a largo plazo.
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• Fases para la introducción del sistema de evaluación

a) Preparación y diseño:
− Realizar un análisis exhausti vo de las necesidades y objeti vos del 

sistema de posgrado boliviano.
− Consultar con insti tuciones académicas, gobierno, industria y estu-

diantes.
− Defi nir los criterios y estándares de evaluación de acuerdo con las 

mejores prácti cas internacionales y la realidad local.
− Desarrollar herramientas y metodologías de evaluación.
b) Piloto y capacitación:
− Implementar un programa piloto con un número selecto de insti tu-

ciones para probar y refi nar el sistema.
− Ofrecer capacitación y recursos a las insti tuciones parti cipantes 

para asegurar la comprensión y el manejo adecuado del sistema.
c) Implementación a escala completa:
− Extender el sistema de evaluación a todas las insti tuciones de pos-

grado del país.
− Proporcionar soporte conti nuo y recursos para facilitar la transición.
d) Revisión.y.ajuste:
− Evaluar los resultados del sistema y recoger feedback.
− Hacer ajustes basados en los resultados y comentarios para mejorar 

la efi cacia del sistema.

Establecer estrategias para la implementación de un sistema de evaluación 
es una tarea compleja y multi facéti ca. Los procedimientos propuestos se in-
terrelacionan para garanti zar que los resultados del sistema cumplan efecti -
vamente con el propósito de evaluar los programas de posgrado. La fase de 
preparación y diseño se destaca como el elemento críti co inicial, donde defi -
nir criterios claros y desarrollar estrategias perti nentes consti tuye un desafí o 
signifi cati vo que debe abordarse con pronti tud. Esta etapa sienta las bases de 
toda la estrategia de implementación, estableciendo un marco sólido sobre 
el cual se construirán las fases subsiguientes del proceso. La meti culosidad y 
atención en esta fase inicial son fundamentales para asegurar la efecti vidad y 
relevancia del sistema de evaluación en su conjunto.

• Desarrollo.profesional.y.capacitación.insti.tucional

Para que el sistema de evaluación sea efecti vo, es esencial que el personal 
académico e insti tucional esté bien capacitado en:

− Los principios y prácti cas de la evaluación de la calidad.
− Las nuevas pedagogías y tecnologías educati vas.
− La gesti ón de datos y el uso de indicadores de rendimiento.
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− La redacción de informes de autoevaluación y la implementación de 
planes de mejora.

Esto puede lograrse a través de talleres, seminarios en línea, cursos de for-
mación y programas de intercambio profesional.

• Indicadores.de.seguimiento.y.evaluación.del.progreso

Para monitorizar la efecti vidad del sistema de evaluación y asegurar la mejo-
ra conti nua, es necesario establecer indicadores claros, como:

− Tasas de éxito y retención de estudiantes de posgrado.
− Calidad y canti dad de publicaciones de investi gación.
− Nivel de sati sfacción de estudiantes y empleadores con los progra-

mas de posgrado.
− Impacto de la investi gación en la solución de problemas locales y 

globales.

Los indicadores delineados son cruciales para demostrar cómo un sistema de 
evaluación puede mejorar signifi cati vamente la educación de posgrado en 
Bolivia. Mediante una comparati va de estos indicadores antes y después de 
implementar el sistema de evaluación, será posible medir su efi cacia y deter-
minar si ha logrado los objeti vos propuestos.

Estos indicadores deben ser revisados regularmente para asegurar que refl e-
jen con precisión el rendimiento de los programas de posgrado y que el siste-
ma de evaluación se mantenga relevante y efecti vo. La recopilación y análisis 
de datos deberían ser transparentes y accesibles, permiti endo una cultura de 
responsabilidad y un enfoque basado en evidencia para la toma de decisiones 
y la políti ca educati va.

CONCLUSIONES

La adopción de un sistema de evaluación estructurado para programas de 
posgrado en Bolivia podría tener un impacto transformador en la educación 
superior del país. Al centrarse en la calidad y el rendimiento académico, este 
sistema no solo elevaría los estándares de los programas existentes, sino que 
también incenti varía la creación de nuevos programas que respondan a los 
estándares globales y a las necesidades nacionales. Este cambio estructural 
podría fomentar una cultura de excelencia académica, innovación investi ga-
ti va y compromiso con el aprendizaje conti nuo, elementos todos esenciales 
para el progreso socioeconómico y tecnológico de Bolivia.
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La implementación exitosa de un sistema de evaluación de esta magnitud re-
quiere de un esfuerzo colaborati vo entre diferentes enti dades: universidades, 
gobiernos, industria y la sociedad civil. Es una invitación abierta a la colabo-
ración interinsti tucional, donde cada parte interesada juega un papel vital en 
el soporte y mejoramiento de la educación de posgrado. La colaboración y el 
diálogo conti nuos serán cruciales para ajustar y refi nar el sistema, asegurando 
que sea sostenible y relevante a largo plazo.

Mirando hacia el futuro, la consolidación del sistema de evaluación depen-
derá de la capacidad de adaptarse y evolucionar. Esto implica no solo mante-
ner los estándares y procesos establecidos, sino también estar atentos a las 
dinámicas cambiantes del ámbito educati vo global y a las innovaciones en 
la metodología de la enseñanza y la investi gación. La consolidación efecti va 
requerirá también una inversión conti nua en recursos, la expansión de la in-
fraestructura y el fortalecimiento de las capacidades insti tucionales.

La implementación de un sistema de evaluación de posgrado en Bolivia re-
presenta un desafí o considerable y, por ende, requiere una acción tempra-
na y coordinada por parte del sistema universitario del país. Los programas 
que adopten un proceso de evaluación riguroso serán fundamentales para 
posicionar a las universidades bolivianas en un plano destacado, tanto a nivel 
nacional como internacional. Una oferta de programas de alta calidad atraerá 
no solo a profesionales extranjeros interesados en estudiar en Bolivia, sino 
que también potenciará el reconocimiento de docentes bolivianos, quienes 
podrían ser considerados para formar parte del cuerpo docente en programas 
de posgrado internacionales. El benefi cio de adoptar tal sistema es amplio y 
multi facéti co, extendiéndose más allá de las fronteras académicas y contri-
buyendo signifi cati vamente al presti gio y la infl uencia global de la educación 
superior boliviana. 

El compromiso con la mejora conti nua y la calidad educati va ti ene el potencial 
de posicionar a Bolivia como un líder en la educación de posgrado en la re-
gión, capaz de atraer talento internacional y de exportar conocimiento e inno-
vación. Con estos pasos, el futuro de la educación superior en Bolivia se perfi -
la no solo como prometedor, sino como un modelo a seguir en la integración 
de la excelencia académica con las necesidades y aspiraciones nacionales.
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RESUMEN

 La neuroeducación combina principios de la neurociencia y la educación cum-
pliendo un papel crucial en la mejora de los procesos aprendizaje. Este traba-
jo desarrolla argumentos desde una perspecti va psicopedagógica, analiza los 
alcances que conlleva la comprensión de procesos inherentes con la labor de 
un profesional docente tutor o tutora de trabajos académicos, para impulsar 
aspectos de comprensión de sus roles en la supervisión, seguimiento y apoyo 
en la construcción de trabajos académicos como ensayos, monografí as y tesis. 
En el desarrollo de este trabajo, se analizan las difi cultades que se presentan 
durante el desarrollo de trabajos académicos, afectando los roles y relaciones 
entre tutor y tutorado. Asimismo, se analizan aspectos que intervienen en 
la interacción tutor- estudiante tutorado, ambos con niveles de parti cipación 
constante en cada fase del proceso de construcción de informes. Se espera de 
ambos sujetos un desempeño acti vo, propositi vo que permita llegar a buenos 
resultados; es importante la gesti ón de información, la disposición y frecuen-
cia de reuniones y una retroalimentación constructi va, basados en un plan 
tutorial. Las dimensiones están basadas en el reconocimiento de procesos 
neuro psicopedagógicos para la tutoría, que se manifi esta con acciones técni-
co-académicas, y comunicati vas mediadas por factores cogniti vos, metacog-
niti vos y afecti vo-moti vacionales, que permite comprender comportamientos 
de construcción de aprendizajes apoyados en una visión constructi vista con el 
apoyo de un plan tutorial. Un docente tutor precisa tener un criterio forma-
ti vo, acti tud dialogante y recepti va para trabajar con el estudiante tutorado; 
asimismo, una comprensión neuroeducati va, capacidades, habilidades y po-
tencialidades para establecer un vínculo socio madurati vo, fl exible y adaptati -
vo de un trabajo académico.

Palabras clave: neuroeducación, tutoría, trabajos académicos, perspecti va 
psicopedagógica

ABSTRACT

Neuroeducati on combines principles of neuroscience and educati on, playing 
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a crucial role in improving learning processes. This work develops arguments 
from a psychopedagogical perspecti ve, analyzes the scope that comes with 
understanding the processes inherent in the work of a professional teaching 
tutor of academic work, to promote aspects of understanding their roles in 
supervision, monitoring and support in the constructi on of academic works 
such as essays, monographs and theses. In the development of this work, the 
diffi  culti es that arise during the development of academic work are analyzed, 
aff ecti ng the roles and relati onships between tutor and tutor. Likewise, as-
pects involved in the tutor-tutored student interacti on are analyzed, both with 
constant levels of parti cipati on in each phase of the report constructi on pro-
cess. Both subjects are expected to have acti ve, purposeful performance that 
allows them to achieve good results; Informati on management, the arrange-
ment and frequency of meeti ngs and constructi ve feedback are important, 
based on a tutorial plan. The dimensions are based on the recogniti on of neu-
ropsychopedagogical processes for tutoring, which manifest themselves with 
technical-academic and communicati ve acti ons mediated by cogniti ve, me-
tacogniti ve and aff ecti ve-moti vati onal factors, which allow us to understand 
learning constructi on behaviors supported by a constructi vist vision. with the 
support of a tutorial plan. A tutor teacher needs to have a training criterion, a 
dialogic and recepti ve atti  tude to work with the tutored student; Likewise, a 
neuroeducati onal understanding, capabiliti es, skills and potenti al to establish 
a maturati ve, fl exible and adapti ve socio-link of academic work.
Keywords: Neuroeducati on, tutoring, academic work, psychpedagogical 

INTRODUCCIÓN

La Neuroeducación aparece como una nueva disciplina en la que confl uyen 
los conocimientos generados por la Neurociencia, la Educación, la Psicología 
y la Pedagogía, aportando información signifi cati va sobre el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje dentro de un contexto determinado de una carrera, cita-
do por (Betegón Blanca, 2022);(Batt ro, Fischer, & Léna, 2016), mediante un 
enfoque interdisciplinario nos permite reconocer los procesos que infl uyen 
cuando se realiza un trabajo académico en educación superior, es evidente 
que muchos estudiantes al enfrentarse a elaborar un trabajo de investi gación 
documental o prácti co, necesitan cierto ti po de apoyo desde la concepción 
del tema a elegir, durante las fases de ejecución o desarrollo hasta fi nalizar, 
en este proceso surgirán diferentes  dudas y consultas que deben ser aclara-
das por un tutor, docente investi gador experto en su área y en procesos de 
investi gación. Por un lado, es fundamental establecer que estas acti vidades 
son exigentes por su rigurosidad académica, debido a que aportan nuevos 
conocimientos en un área o mención.
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En principio, comprender  la competencia tutorial, se expresa como el conjun-
to de acciones técnico- académicas, cientí fi cas, comunicacionales y profesio-
nales, mediadas por factores cogniti vos, metacogniti vos y afecti vo-moti vacio-
nales del tutor. (Ruiz Bolivar, 2005); cumplir cada una de estas dimensiones 
promueven a un rol compuesto e integrado para la ejecución y presencia de 
acti vidades para impulsar la independencias de tareas que deben puntuali-
zarse con el estudiante para programar las acti vidades conjuntas y especifi car 
qué acti vidades son excluyentes. Se parte de la premisa que todo estudiante 
es un individuo cognoscente parti cular, por esta razón se diferenciara en su 
forma y esti lo acti vo -pasivo en la parti cipación de su trabajo académico, “El 
tutor actúa como un mediador y esti mula el desarrollo de la independencia 
investi gati va del estudiante” (León González, Socorro Castro, Fernández Mo-
rera, & Velasco Gómez, 2020),en estos casos es necesario que el tutor realice 
un diagnósti co psicopedagógico que le permiti rá identi fi car o detectar proble-
mas de aprendizaje si estas son presentes;  o característi cas individuales que 
puedan repercuti r durante el desarrollo del trabajo académico. 

Algunas difi cultades que se detectó en la experiencia de guía como docente 
tutor en el proceso de trabajos académicos, fueron:  a) difi cultades para de-
fi nir un tema claro y específi co. La falta de claridad en la elección del tema 
puede afectar la dirección y el enfoque de la investi gación; aunque el tutor 
colabora y asume con su experti cia un tema; no puede ser quien escoja o 
delimite el tema, esta función le corresponde al estudiante que desarrolla 
el tema académico b) la formulación no adecuada de objeti vos difi cultades 
para defi nir objeti vos específi cos, medibles, alcanzables, relevantes; c) la re-
visión de literatura es esencial para fundamentar la investi gación, y algunos 
estudiantes pueden tener problemas para la revisión exhausti va y críti ca de la 
coherencia del texto. En estos casos se debe orientar al estudiante potenciar 
en sus debilidades, ya que son competencias necesarias para el avance acadé-
mico. d) difi cultades con la elección y aplicación de la metodología adecuada, 
la recopilación y el análisis de datos. e) difi cultades con la gesti ón del ti empo 
inefi ciente y la procrasti nación pues algunos estudiantes ti enden a posponer 
tareas importantes; en algunos casos no logran establecer encuentros de cali-
dad f) problemas logísti cos pueden surgir durante este proceso como ser limi-
tes económicos y ambientales; g) por últi mo el manejo de ansiedad y estrés 
en los estudiantes que surgen al cumplimiento de plazos relacionados con las 
expectati vas académicas y la autoexigencia que pueden afectar su rendimien-
to. Asimismo, el identi fi car estos problemas en el rol del tutor, consiste detec-
tar psicopedagógicamente algunas difi cultades, en el proceso de elaboración 
del trabajo y en el estudiante.
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Consecuentemente, se debe reconocer la neuro educación como un procedi-
miento de comprensión de las complejas relaciones entre mente, cerebro y 
aprendizaje, a través de la interacción de la tarea, el contexto y las personas 
(docente- tutor- estudiante). En ese senti do se desarrollarán los alcances de la 
neuro didácti ca y sus benefi cios que conlleva el reconocimiento de procesos 
que están implicados en la tutoría en el ámbito académico. 

DESARROLLO

Por un lado, la tutoría en procesos educati vos, académicos es el espacio de 
consulta personal y académica imprescindible en el proceso de aprendizaje. 
Se trata de un encuentro explícito y sistemáti co de la función que cada pro-
fesor desarrolla como guía y facilitador del proceso de aprendizaje a nivel 
individual (Capa Benítez, Rojas Preciado, & Barreto Huilcapi, 2020). 

La función tutor o tutela, (Figura 1) es una labor de guía de aprendizajes que 
pretende comprender las causas que provocan difi cultades de aprendizaje, 
en el cual implican esfuerzos psicológicos y pedagógicos de los parti cipantes 

de la tutoría: 

   Figura 1:  Función Tutorial

              Fuente: Basada en función tutorial propuesta por Lázaro A.

Entre los procesos que debe desarrollar un tutor, se encuentran: una com-
prensión psicológica y psicopedagógica del estudiante, que además infl uye 
el trato y el nivel socio madurati vo tanto del docente como del estudiante.  
El esfuerzo, desempeño de cada persona es muy disti nto para alcanzar un 
resultado común, dependen de muchas variables, por eso infl uye el carácter 
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socio madurati vo en relación de diferentes dimensiones (apti tudes intelec-
tuales, equilibrio socio afecti vo, formación previa, moti vación, calidad de la 
organización didácti ca, contexto, etc.). Por ello la difi cultad de aprendizajes 
que puedan aparecer son de ámbito afecti vo, social, intelectual y moral (Lá-
zaro, 1997).

Es importante que un tutor tenga “Gesti ón del conocimiento”, que resi-
de como requisito principal, que sea un experto en su disciplina y en la lí-
nea de investi gación del dirigido, también se espera que sea hábil en 
el proceso de gesti onar el fl ujo de información hacia el estudiante y de 
monitorear para el facilitar bases de datos; promover integración del in-
forme académico; suscitar un ambiente de alcances facilitando que el 
estudiante se integre a redes de información perti nentes, estas sean valo-
radas y comparta sus resultados o avances. En este caso, el tutor supervi-
sa que la información sea de calidad y coherente con el tema; sin embar-
go, el estudiante es quien construye y organiza la información del informe.

También entre las funciones del tutor, se enfati za en la “disposición, frecuen-
cia y calidad de las reuniones de tutoría”, se encuentran información de que 
las reuniones son frecuentes y con regularidad de cada dos semanas, coadyu-
van a la fi nalización de los mismos y contrariamente aquellas que se distan-
cian no son tan efi cientes, citado en (Difabio de Anglat, 2011), en referencia 
a la calidad de las mismas, se señala la importancia de su preparación cuida-
dosa, la atención personal sin distracciones, el abordaje y la resolución de los 
tópicos relevantes. Evidentemente,  para los estudiantes es sati sfactorio que 
el tutor se reúna regularmente con su dirigido, que monitoree su progreso y 
adapte la enseñanza y la orientación a las necesidades parti culares del mismo 
(Manathunga, 2005).

Ciertamente, la tutoría con una concepción constructi vista, se confi gura en 
dos 1) la acción tutorial, que ti ene como resultado las tareas sistemáti cas de 
cumplir con las exigencias académicas formati vas que con se relacionan con 
la planifi cación y ejecución de resultados, que ti ene carácter estratégico, diná-
mico y fl exible, 2) establecimiento de relaciones de comunicación caracteriza-
da por el respeto, el diálogo, la confi anza y la éti ca cientí fi ca; como aspectos 
fundamentales en la interacción del profesor-tutor y estudiante-tutorado; así 
como la coordinación con el resto del colecti vo pedagógico (Mirabal & Caba-
llero, 2018) y por últi mo 3) la dedicación de detectar y apoyar en difi cultades 
detectadas en la elaboración de un proyecto o trabajo de investi gación.

La acción tutorial se debe al aporte del desarrollo de la personalidad integral 
del estudiante, más allá de las áreas académicas ordinarias. Son aspectos im-
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portantes de la tutoría: atender a sus necesidades personales, prevenir y ges-
ti onar confl ictos, favorecer el aprendizaje autónomo, favorecer su desarrollo 
social, emocional, moral. (Bizquerra, 2012). Su parti cipación puede ser exclu-
yente en formas concretas, pero son conjuntas cuando persiguen terminar el 
producto académico.

La neuroeducación para comprender los procesos de tutoría
Las neurociencias, como una corriente epistémica basada en la comprensión 
del comportamiento neurofi siológico (funciones del cerebro) del estudiante 
mientras aprende, propone una metodología educati va para comprender los 
benefi cios del reconocimiento de procesos cogniti vos en producción de infor-
mes académicos, (Caballero, 2021) propone cinco claves específi cas que debe 
seguir el docente para procurar una neuroeducación:

• Comprender y desarrollar de todas funciones cogniti vas de forma 
transversal, está relacionada con la interacción en función al currícu-
lo o fi nalidad del trabajo académico. 

• Disponer de acti vidades moti vadoras y desafi antes que respondan a 
los intereses del estudiante, para que se consiga una mayor moti va-
ción y predisposición hacia la tarea académica. 

• Potenciar el desarrollo de procesos metacogniti vos a través de la 
prácti ca repeti da y autorregulada.

• Generar autoconfi anza, senti do de pertenencia y aceptación social 
para mejorar su desempeño, fortaleciendo respuestas saludables en 
un entorno moti vador y seguro, citado en (Betegón Blanca, 2022, 
pág. 82).

• Otro de los principios de la neuroeducación como un aporte con-
sistente e interesante de los estudios del cerebro, es actualizar la 
mirada de la plasti cidad al cambio constante y adaptación, como ma-
nifestación del aprendizaje del cerebro, siendo esta capacidad forma 
de acercarnos hacia una de potencialidad, lo cual implica mirar sus 
emergentes capacidades como potencialidades a desarrollar a parti r 
del enriquecimiento de sus entornos de aprendizaje,  confi ando en 
que será posible generar nuevas estructuras cerebrales a través de 
sus experiencias (Pease, Figallo, & Ysla, 2015, pág. 46).

Entonces, en este senti do se debe desarrollar una comprensión actualizada 
de capacidades neurocogniti vas que ti ene el estudiante al confrontar la reali-
zación de un trabajo académico. La neuroeducación proporciona información 
valiosa sobre cómo el cerebro procesa la información, organiza información 
e implica diversas habilidades ejecuti vas como planifi cación, organización y 
autorregulación. 
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El enfoque epistemológico que sirve a la psicopedagogía en su quehacer 
educativo es que se logre alcanzar resultados positi vos en el proceso ense-
ñanza aprendizaje, enfocándose y fortaleciendo sus áreas cogniti vas. La labor 
psicopedagógica de la neuroeducación se basa en primero reconocer proce-
sos, detectar problemas y resolver algunas que infl uye a este proceso, pro-
poniendo estrategias para obtener un cambio favorable. Para establecer las 
diferencias de roles se clasifi can en acti vidades diferenciadas (Figura 2): 

Figura 2: Acti vidades psicopedagógicas de la neuroeducación en procesos de tutoría

Fuente:   Elaboración Propia

Es signifi cati vo remarcar que, reconociendo las diferencias individuales, la 
neuroeducación permite adaptar las metodologías de enseñanza a las pre-
ferencias cogniti vas de los estudiantes, comprendiendo sus potencialidades 
o detectando talvez algún problema individual. Por el lado del tutor le servi-
rá establecer un diagnósti co de conocimientos previos en el estudiante para 
comprender lo que debe estructurar en un plan tutorial basado a las compe-
tencias que debe desarrollar el estudiante.  Y en este senti do, el estudiante 
debe comprometerse a una parti cipación acti va y al cumplimiento de un plan 
tutorial que tenga las metas claras.

La neuroeducación destaca la interconexión entre las áreas cogniti vas y emo-
cionales del cerebro. Abordar aspectos emocionales, como la ansiedad aso-

En el tutor Estudiante.dirigido.o.tutoreado

Identi fi ca los procesos cogniti vos y metacog-
niti vos del proceso de construcción de infor-
mación dirigido a través de un de gesti ón 
de conocimiento y un plan tutorial en rela-
ción a un trabajo académico. (Planifi cación)

Comprende los aspectos moti vacionales y 
socioafecti vos para establecer un vínculo 
de confi anza y compromiso. (Interacción)

Gesti ón de encuentros o reuniones para 
una retroalimentación constructi va. (Coor-
dinación)

Detectar problemas y proponer formas de 
resolución. (Proponer soluciones)

Supervisa de manera formati va el cum-
plimiento de fondo y forma del trabajo. 
(Supervisión)

Parti cipación acti va y autorregulada basados 
en plazos de cumplimiento. (Desempeño y 
metacognición)

Supera aspectos de confusión y realiza avances 
signifi cati vos en la elaboración y ejecución de 
su trabajo académico. (Es inquiridor de nueva 
información)

Gesti ón de emociones, manejo de estrés o an-
siedad para mejorar su adaptación y construc-
ción de la información requerida en el trabajo. 
(Se adapta y regula emocionalmente)

Reconoce aspectos problemáti cos y mejora 
con base a las observaciones en el diseño de 
un proyecto de trabajo académico. (mejora y 
soluciona)

Desarrolla un trabajo académico con las fa-
ses y requerimientos solicitados por la ins-
ti tución formando un producto académico. 
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ciada a la preparación de un trabajo. El modelo de regulación emocional pro-
puesto por diferentes neuro pedagogos, entre ellos (Bizquerra, 2009) señala:

Son formas de afrontamiento, los que permiten reaccionar a desafí os y situa-
ciones de confl icto para una buena gesti ón y manejo de emociones e involu-
cra las reacciones de reevaluación para resolución de diferentes difi cultades, 
una forma de adaptación a un estrés positi vo. Al contrario, cuando se maneja 
un estrés negati vo puede resultar improducti vo y desadaptati vo lo cual impli-
ca acti tudes como la evitación, procrasti nación o el malestar hacia las realiza-
ciones de un trabajo académico.(p. 70)

La tutoría académica, como proceso de interacción y mediación formati va del 
conocimiento, designa un compromiso éti co y epistemológico relevante en 
la orientación y acompañamiento permanente del tutorado, pues el docente 
tutor debe ser un agente promotor de la libertad de pensamiento para que 
el aprendiz sea el que conduzca el desarrollo de su proyecto de investi gación 
de manera independiente (González, 2014), es por ello que es esencial que el 
estudiante reconozca la metacognición de las acti vidades que realizara en su 
trabajo o proyecto de investi gación. Estos procesos que conllevan estrategias 
metacogniti vas asumen la dependencia de las programaciones declarati vas 
(qué es y por qué) y de carácter procedimental (cómo, cuándo y dónde), am-
bos importantes para que el aprendiz controle efi cazmente sus avances de 
aprendizaje. Además, que estas son procesos de toma de decisiones cons-
cientes o intencionales en los cuales los estudiantes son protagonista de coor-
dinar como controlan, administran y gesti onan su aprendizaje (Medina, 2023).

La interacción es un punto fundamental que postula la neuroeducación, arista 
que presenta el impacto que genera el desarrollo de un ambiente signifi ca-
ti vo y emocional como afi anzador del aprendizaje. Priorizar la información 
ambiental llega a la conciencia focal del estudiante, siendo esta información 
la responsable de las nuevas conexiones neuronales que se originarán en el 
cerebro, estas conexiones fomentarán el aprendizaje de ti po procedimental, 
observacional y asociati vo, y generarán conocimiento mediante la capacidad 
de relacionarse y entender el entorno y el rol que el quehacer pedagógico 
desempeña un seguimiento (Valdés-Villalobos, 2022)

Las estrategias orientadoras se enfati zan en el rol protagónico del tu-
tor, quien evalúa lo apropiado o no apropiado y/o sugiere las solucio-
nes. Asume un rol tradicional experto, evaluati vo y propositi vo: criti ca 
(constructi vamente) el desempeño del estudiante, opina, juzga o hace 
notar errores, evalúa. (Ruffi  nelli, Fuenzalida, Rodríguez, López, & Gon-
zález, 2020). Por esta razón, también, es fundamental la retroalimen-
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tación constructi va debe ser efecti va, es esencial para el desarrollo del 
plan tutorial, estas guías comunicacionales se alinean con los procesos 
de resolver consultas, dudas y ambigüedades. Entender cómo el ce-
rebro fomenta la creati vidad y la innovación permite diseñar un plan 
de acción pedagógica que se plantea en la comprensión del enfoque 
único de cada estudiante.

El plan de acción de tutoría debe tener en cuenta:

• Evaluación Inicial: Realizar una evaluación inicial para identi fi car 
las necesidades y fortalezas de cada estudiante. Esto puede incluir 
evaluaciones académicas, una exploración de metas y aspiraciones 
personales.

• Establecimiento. de. objeti.vos. individuales: Colaborar con el estu-
diante para establecer objeti vos claros y alcanzables. Estos objeti vos 
deben abordar áreas académicas, habilidades de estudio, desarrollo 
personal y metas a corto, mediano y largo plazo.

• Cronograma.de.sesiones.de.tutoría.regulares:.Establecer sesiones 
de tutoría regulares para revisar el progreso, abordar desafí os y pro-
porcionar orientación. Estas sesiones pueden incluir discusiones so-
bre desempeño en las fases de un proyecto del trabajo académico.

• Apoyo y revisiones: Ofrecer la retroalimentación conforme las ob-
servaciones y avances de las tareas, revisiones de trabajos acadé-
micos.

• Detección de problemas, errores y observaciones: durante el pro-
ceso pueden manifestarse problemas en el estudiante, por ejemplo, 
falta de moti vación, dejadez, procrasti nación, en el cual será necesa-
ria una modifi cación al plan tutorial y señalan un seguimiento para 
asegurarse de que el estudiante sea consciente de las consecuencias 
conductuales del caso específi co. Apoyar en procesos de moti vación 
proponiendo algunas formas de solución de problemas. El estudian-
te en este aspecto debe mostrarse resoluti vo, con acti tudes de reco-
nocer aspectos problemáti cos y mejorar con base a las observacio-
nes en el diseño de un proyecto de trabajo académico y reevaluando 
sus avances.

También denominado el Plan de Acción Tutorial (PAT), se lo defi ne como “un 
sistema de atención a los estudiantes que se ocupa de la información, la for-
mación y la orientación de forma personalizada”, citado por (Asín, Stewart, 
& Parra, 2020, pág. 33). Un plan tutorial en el ámbito de la psicopedagogía 
es esencial para brindar un apoyo efecti vo a los estudiantes en su proceso 
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que permite identi fi car las necesidades académicas, emocionales y sociales 
de cada estudiante de manera individualizada. 

Figura 3: Procesos de tutoría considerados para seguir un plan tutorial en la produc-
ción de trabajos académicos

Cabe resaltar, que debe dejar de lado el rol del tutor que era solo directi vo, 
este aspecto podría generar dependencia y pasividad en los estudiantes que 
solo esperan seguir instrucciones sin parti cipar acti vamente, además de que 
podría limitar el desarrollo de habilidades de autogesti ón, ya que los estu-
diantes pueden depender en gran medida de la discreción del tutor. La gesti ón 
incide en ambos individuos docente-tutor y estudiante-tutoreado, las acti vi-
dades deben mientras más acti vas mostraran mejor producti vidad y avances, 
porque basados en la interacción bidireccional coadyuva al proceso de pre-
paración y ejecución del trabajo académico. Por una parte, del tutor su rol 
es prácti co, propositi vo1 guiando y supervisar con lineamientos formati vos, 
incluso detecta problemas y sugiere cambios para el plan tutorial. Es fl exible, 
y comprende los procesos cogniti vos y afecti vos2 de la realización de un traba-
jo académico. Y por la parte del estudiante tutoreado es proacti vo3, resoluti -
vo y gesti ona sus habilidades metacogniti vas y emocionales para adaptarse a 
cambios, regularse, integrar información e interpretar y reevaluar sus avances 
hasta culminar su trabajo, toma acti vamente el control y decide qué hacer en 
cada fase de su preparación.

1 Propositi vo, es una persona que está dirigida hacia la acción, sin actuar en forma precipitada, 
sino que analiza, razona y con una evaluación críti ca con relación a un problema, acerca de las acciones 
más viables, toma sus decisiones. 

2 Lo afecti vo relacionado con procesos implicados para entender las experiencias con valoraciones positi vas 
o negati vas para establecer un vínculo seguro relacionados con conceptos de respeto, confi anza y equilibrio.

3 Proacti vo, se refi ere a la persona que ti ene iniciati va y capacidad para anti ciparse a problemas o necesi-

dades futuras. 
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CONCLUSIÓN
En defi niti va, un plan tutorial parti cipati vo basado en procesos neuro didác-
ti cos, con comprensión de procesos de adaptación4 a la información, ofrece 
una serie de benefi cios que promueven un aprendizaje, facilitando el empo-
deramiento del estudiante al involucrarlo acti vamente en la planifi cación y 
toma de decisiones sobre su propio avance de un informe académico. El pro-
mover el reconocimiento de procesos autorregulados como la metacognición, 
la regulación de estados emocionales permite una mayor adaptabilidad a las 
necesidades individuales de cada estudiante, ya que el plan tutorial se ajusta 
según sus intereses, habilidades y metas. Para concluir, los lineamientos pre-
sentados por parte de las bases conceptuales de la neuroeducación y estable-
cer el reconocimiento psicopedagógicos de procesos cogniti vos y afecti vos, 
metacogniti vas y emocionales, hace destacar la importancia de actividades 
de interacción como son la supervisión, la coordinación, la orientación y 
apoyo de prácticas para entender cómo potenciar la educación en la acción 
tutorial de trabajos académicos.

La neuroeducación también aborda aspectos moti vacionales del aprendizaje. 
Los tutores pueden uti lizar estrategias basadas en la comprensión de la mo-
ti vación, creando un entorno de tutoría que fomente la parti cipación acti va. 
Para concluir, el docente-tutor debe formular un criterio formati vo, recepti -
vo y propositi vo ante la comprensión de las capacidades, destrezas y poten-
cialidades que ti ene el estudiante en la preparación del trabajo académico.
Defi niti vamente, se debe buscar la posibilidad de establecer una interacción 
pedagógica que conlleva una misión que va más allá de ser formadora,  es 
un intento de comprender sus procesos personales y psicológicos como es-
trategia psicopedagógica coadyuva a plantear un plan de acti vidades donde 
ambos involucrados son protagonistas de este proceso. En el contexto de la 
tutoría, la neuroeducación desempeña un papel fundamental al proporcionar 
formas para opti mizar este proceso que ti ene como objeti vo un informe con 
los requisitos formales, cientí fi cos académicos. En el pregrado y post grado, 
se deben crear los planes de acción tutoriales, para evidenciar avances, con-
venios y respaldos de este trabajo de orientación en los trabajos académicos.
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RESUMEN
El presente trabajo pretende refl exionar sobre el potencial sinérgico de la 
didácti ca interdisciplinaria a parti r del análisis colaborati vo de un grupo de 
discusión realizado por tres profesionales del área social y humana. Se seña-
lan cualidades como herramientas para integrar conocimientos y perspecti -
vas que enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje para trascender las 
barreras tradicionales, promoviendo la resolución de problemas complejos, 
desarrollando el pensamiento críti co y la adquisición de habilidades trans-
feribles. A la vez, se caracterizan elementos fundamentales de la didácti ca 
interdisciplinaria que incluyen la colaboración entre docentes, el diseño de 
un currículo integrado, objeti vos de aprendizaje claros, contextualización del 
aprendizaje en situaciones del mundo real y otros elementos que buscan pre-
parar a los estudiantes para enfrentar los desafí os de un mundo globalizado, 
complejo y desafi ante. El enfoque metodológico es cualitati vo, los métodos 
teóricos se aplicaron en la revisión de las principales fuentes y el análisis re-
fl exivo grupal posee tres fuentes del conocimiento: la lingüísti ca, las ciencias 
de la educación y la sociología. Los resultados aseveran que la arti culación de 
estos tres campos del conocimiento cientí fi co consti tuye un potencial signifi -
cati vo para la formación educati va en el ámbito universitario.

Palabras Clave: didácti ca interdisciplinaria, enseñanza-aprendizaje, educa-
ción superior

ABSTRACT.

This paper aims to demonstrate the synergisti c potenti al of interdisciplinary 
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didacti cs, based on the refl ecti on of three professionals in the social and hu-
man area, pointi ng out its qualiti es as a tool to integrate knowledge and pers-
pecti ves, enrich the teaching-learning process, transcend traditi onal barriers, 
promote complex problem solving, develop criti cal thinking and encourage 
the acquisiti on of transferable skills. The fundamental elements of interdis-
ciplinary didacti cs include collaborati on between teachers, the design of an 
integrated curriculum, clear learning objecti ves and the contextualizati on of 
learning in real world situati ons; it seeks to prepare students to face the cha-
llenges of a complex and globalized world. The methodological approach is 
qualitati ve, the theoreti cal methods were applied in the review of the main 
sources and the refl ecti ve group analysis from three sources of humanisti c 
and social knowledge: Linguisti cs, Educati onal Sciences and Sociology. The 
results assert that the arti culati on between three fi elds of scienti fi c knowled-
ge consti tutes a signifi cant potenti al for educati onal training in the university 
environment.

Key Words: Interdisciplinary didacti cs, Teaching-learning, Higher educati on 

INTRODUCCIÓN 

En el contexto dinámico y desafi ante de la educación superior —un escena-
rio de profundas transformaciones tecnológicas, ambientales y sociales—, 
la búsqueda constante de métodos que opti micen el proceso de enseñan-
za-aprendizaje es esencial para preparar a los estudiantes de manera integral 
y efi caz. En este senti do, la didácti ca interdisciplinaria emerge como un enfo-
que pedagógico que busca abrir nuevas perspecti vas para abordar, de manera 
efecti va, los desafí os educati vos contemporáneos.  La creciente complejidad 
de los problemas del mundo actual demanda graduados que sean expertos en 
sus campos de estudio, pero que también sean capaces de abordar desafí os 
desde múlti ples perspecti vas y disciplinas (Caicedo Cuenca, 2010).

A parti r de la refl exión multi disciplinaria de un equipo de tres profesionales 
se cuesti onó: ¿de qué manera la interdisciplinariedad didácti ca, entre socio-
logía, ciencias de la educación y lingüísti ca, puede potenciar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la educación superior? El presente trabajo preten-
de refl exionar sobre las cualidades de la didácti ca interdisciplinaria como un 
medio fundamental para opti mizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
el ámbito de la educación superior. A su vez, examina cómo la integración de 
múlti ples disciplinas en la enseñanza puede enriquecer la experiencia educa-
ti va y fomentar habilidades claves como el pensamiento críti co, la resolución 
de problemas, el trabajo en equipo y la búsqueda de diversidad para com-
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prender mejor el contexto histórico y cultural y, eventualmente, transformar-
lo para bien.

En las siguientes secciones se exponen conceptos y característi cas de la didácti -
ca interdisciplinaria; se analizan los benefi cios para estudiantes y docentes; y se 
refl exiona a parti r de tres disciplinas integradas que buscan contribuir en el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje en la educación superior. Todo ello muestra cómo 
la didácti ca interdisciplinaria se erige como un puente sinérgico hacia un mo-
delo educati vo más fl exible y orientado al futuro, preparando a los estudiantes 
para enfrentar los desafí os interconectados de un mundo en constante cambio.

También se ha realizado la revisión del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
así como se exponen las característi cas clave de la didácti ca interdisciplina-
ria en la educación superior, interdisciplinariedad en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y, fi nalmente, se llega a una discusión grupal para refl exionar, 
a través de la experiencia, sobre la interdisciplinariedad como un medio para 
opti mizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación superior. Por 
esta razón, se uti lizó el método parti cipati vo, basado en dinámicas de discu-
sión grupal, buscando generar análisis y refl exión colaborati va de datos (Viera 
et al., 2002) entre tres profesionales del área de humanidades y sociales (lin-
güísti ca, ciencias de la educación y sociología) acti vamente involucrados para 
converger en la didácti ca interdisciplinaria comunitaria.

DESARROLLO

Defi.nición.de.didácti.ca.

La didácti ca es una disciplina que se ocupa de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, es decir, se enfoca en cómo se planifi ca, se lleva a cabo y se eva-
lúa la enseñanza con el objeti vo de facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 
Esto implica el estudio de métodos, estrategias, técnicas y recursos para com-
parti r conocimientos, habilidades y valores de manera efecti va.

El término “didácti ca” ti ene sus raíces en la anti gua Grecia. El precursor his-
tórico de la didácti ca fue el fi lósofo griego Sócrates. Si bien este fi lósofo no 
desarrolló una teoría formal de la enseñanza, su método para enseñar era co-
nocido como el “método socráti co” y con él habría sentado las bases para fu-
turos enfoques pedagógicos. Sócrates promovió la idea de que el aprendizaje 
debía ser un proceso acti vo y críti co en el que el diálogo y la pregunta tenían 
un papel central. En otras palabras, animaba a sus estudiantes a cuesti onar y 
refl exionar sus creencias y conocimientos en lo que hoy conocemos como la 
“mayéuti ca socráti ca” (Soto Restrepo, 2018).
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Pruzzo (1995) rescata también a Juan Amós Comenio (1592-1670), conocido 
como Comenius, considerado como uno de los padres de la didácti ca moder-
na. Su enfoque se basa en la idea de la educación universal y su obra Didácti ca 
Magna es un tratado completo sobre la enseñanza y el aprendizaje, enfati zan-
do la importancia de adaptar la enseñanza al ritmo natural de los estudiantes 
y la uti lización de métodos visuales y concretos. Además de él, otros fi lósofos, 
educadores y pedagogos contribuyeron al desarrollo de la didácti ca, incluyen-
do a Platón, Aristóteles, Jean-Jacques Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi, 
John Dewey, Lev Vygotsky y Jerome Bruner, entre otros. Las ideas y teorías de 
estos autores sobre cómo se debe enseñar y cómo se produce el aprendizaje 
fomentaron la aparición de diversas corrientes pedagógicas.

En ese senti do, hay un largo recorrido histórico de la didácti ca relacionado 
a sus representantes y perspecti vas, así como consideraciones sobre su im-
portancia y aportes culturales. En dicho recorrido resalta el carácter acti vo, 
críti co, dialógico y adaptati vo, de la didácti ca, lo cual sugiere la necesidad de 
pensar y proponer su aplicación en el escenario boliviano.

Didácti.ca.interdisciplinaria

La didácti ca interdisciplinaria en la educación superior se refi ere a un enfo-
que pedagógico que busca integrar y combinar disti ntas disciplinas o áreas de 
conocimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En lugar de abordar 
una materia de manera aislada, se promueve la conexión y la colaboración en-
tre diferentes campos del saber para abordar problemas o temas complejos 
desde múlti ples perspecti vas.

Según Senior et al. (2017), se orienta a una representación de los procesos 
didácti cos, concebidos desde la teoría de la complejidad. Esto destaca el as-
pecto interdisciplinario como un espacio convergente para la construcción del 
conocimiento en atención a los diferentes niveles de abstracción.

Las característi cas claves de la didácti ca interdisciplinaria en la educación su-
perior pueden incluir:

• Integración de disciplinas: combinar conocimientos y fortalecer pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje uti lizando métodos de diferentes 
disciplinas para abordar problemas o temas complejos. Esto implica 
colaboración entre docentes y estudiantes de diferentes áreas y la 
creación de cursos que no se limiten a una sola disciplina. 

• Enfoque en la resolución de problemas: aborda problemas reales 
que no pueden ser comprendidos desde una sola perspecti va. Los 



65

DIDÁCTICA INTERDISCIPLINARIA: UN MEDIO PARA OPTIMIZAR EL PROCESO...      

estudiantes aprenden a aplicar conocimientos de diferentes discipli-
nas para resolver desafí os complejos de la vida académica.

• Fomento del pensamiento críti co: los estudiantes incorporan con-
ceptos a parti r de múlti ples disciplinas y adquieren diferentes en-
foques y perspecti vas. De ese modo se los orienta al pensamiento 
críti co y refl exivo.

• Desarrollo de habilidades transferibles: los estudiantes adquieren 
habilidades transferibles para comunicar sobre experiencias y co-
nocimientos investi gati vos, trabajar en equipos interdisciplinarios y 
adaptarse a situaciones nuevas.

• Contextualización: se busca establecer conexiones entre la teoría y 
prácti ca del mundo histórico y cultural de docentes y estudiantes.

• Flexibilidad curricular: se requiere una fl exibilidad en la estructura cu-
rricular para permiti r la integración de disciplinas de manera efecti va.

• Trascendentalidad: en un mundo global se requiere de docentes y 
estudiantes con la capacidad de trascender para integrarse a otros 

espacios o realidades académicas y cientí fi cas. 

La didácti ca interdisciplinaria en la educación superior reconoce que muchos 
de los problemas contemporáneos requieren soluciones que trascienden los 
límites tradicionales de las disciplinas académicas. Por ello se fomenta la cola-
boración y la integración de diferentes perspecti vas. 

Por lo expuesto, las característi cas aludidas nos orientan a pensar que la 
adopción interdisciplinaria no es un mero ejercicio o conjunción de ramas y 
campos de conocimiento en boga, al contrario, estas ati enden a problemas, 
necesidades y situaciones concretas y orientadas a potenciar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de sujetos humanos hábiles que deben enfrentar un 
mundo cambiante y desafi ante. 

Proceso.de.enseñanza-aprendizaje

El proceso de enseñanza-aprendizaje se refi ere a la dinámica interacti va me-
diante la cual el facilitador comparte conocimientos, habilidades o valores a 
los estudiantes, quienes a su vez adquieren, comprenden y asimilan esa infor-
mación. Este proceso ocurre en diversos contextos educati vos.

Sarmiento Santana (2007), retomando a Jean Piaget, señala que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se refi ere a la interacción dinámica entre el individuo 
y su entorno, en la cual el conocimiento se construye acti vamente a través de 
la asimilación y la acomodación. De esta manera, los individuos no son recep-
tores pasivos de información, sino que parti cipan acti vamente en la construc-
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ción de su comprensión del mundo a través de la adaptación y la resolución 
de confl ictos cogniti vos.

Entonces el docente es el encargado de facilitar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, lo cual implica la secuencia didácti ca en el diseño de la pla-
nifi cación, la implementación y la evaluación. En este contexto, el estudiante 
es protagonista pues parti cipa acti vamente en el proceso de adquisición y 
construcción de conocimientos y habilidades.

La.interdisciplinariedad.en.el.proceso.de.enseñanza-aprendizaje.

La interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje es una te-
máti ca ampliamente discuti da y se refi ere a la integración de conocimientos, 
enfoques y métodos de múlti ples disciplinas o campos de estudio en la plani-
fi cación y ejecución de la enseñanza y el aprendizaje. Perera Cumerma (2009) 
señala que “su necesidad en la educación no es asunto de diletantes y teóri-
cos, sino se corresponde con la urgente necesidad de una reforma del pen-
samiento, que consti tuye hoy un problema de vida o muerte para el género 
humano” (p. 49), idea fundamental en el senti do de que los abordajes deben 
asumir y responder a las condiciones que la realidad exige.

Según Newell (1998), que abordó la interdisciplinariedad desde la perspecti va 
de la resolución de problemas complejos, la interdisciplinariedad puede abor-
dar desafí os del mundo real y promover el aprendizaje signifi cati vo, así como 
complementar e integrar el aprendizaje desde diferentes ópti cas. Dado que 
el contexto universitario conlleva diferentes aspectos culturales, lingüísti cos, 
de pensamiento e idiosincrasia, se puede pensar que todos ellos infl uyen en 
el aprendizaje.

Vanegas et al. (2016) comprenden a la interdisciplinariedad educati va como 
un modelo profundamente vinculado a fenómenos culturales y con potencia-
dores del desarrollo del pensamiento, de la investi gación formati va, del imagi-
nario cultural, de los procesos de lectura y escritura, de las competencias, del 
proyecto de aula, del aprendizaje, etcétera. Lo anterior enfati za la especifi ci-
dad histórico-cultural y supone considerar la realidad y sus confi guraciones a 
la hora de pensar y aplicar la multi disciplinariedad

En ese senti do, la multi disciplinariedad puede ser implementada a través de 
enfoques pedagógicos como proyectos interdisciplinarios, cursos que inte-
gran varias disciplinas, equipos de trabajo mixtos, acti vidades como semina-
rios o talleres que involucren expertos de diferentes áreas, entre otros. La 
idea central es enriquecer la experiencia educati va al aprovechar la diversidad 
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de enfoques y conocimientos que cada disciplina aporta que responda a la 
solución de los problemas más generales y específi cos.

Elementos fundamentales de la interdisciplinariedad en el proceso ense-
ñanza-aprendizaje

Los elementos fundamentales de la interdisciplinariedad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje son los componentes esenciales que permiten la in-
tegración efecti va de múlti ples disciplinas o campos de conocimiento en el 
ámbito educati vo. Estos elementos son clave para garanti zar que la interdis-
ciplinariedad sea exitosa y enriquecedora para los estudiantes. Algunos de 

ellos son:

• Colaboración entre docentes: la colaboración acti va entre docentes 
de diferentes disciplinas es esencial porque permite el intercambio 
de conocimientos y experiencias, así como puede ayudar a reducir 
costos, esfuerzos. 

• Diseño de currículo integrado: se debe desarrollar un currículo que 
integre disciplinas. Esto implica identi fi car áreas de convergencia y 
planifi car acti vidades y proyectos interdisciplinarios.

• Objeti vos de aprendizaje claros: los objeti vos de aprendizaje deben 
estar bien defi nidos y relacionados con la integración de conocimien-
tos. Los estudiantes deben comprender por qué están estudiando un 
tema desde una perspecti va interdisciplinaria y cuáles son los resul-
tados de su aprendizaje.

• Aprendizaje acti vo y colaborati vo: la interdisciplinariedad se fomenta 
mediante la parti cipación acti va de los estudiantes en la exploración 
de problemas y temas complejos.

• Contextualización del aprendizaje: la interdisciplinariedad se bene-
fi cia al vincular el aprendizaje con situaciones del mundo real. Los 
estudiantes deben ver cómo los conceptos y teorías de diferentes 
disciplinas se aplican a problemas y desafí os reales.

• Evaluación integral: los métodos de evaluación deben refl ejar la 
naturaleza interdisciplinaria del proceso de enseñanza-aprendiza-
je. Esto puede incluir evaluaciones que midan la capacidad de los 
estudiantes para aplicar conocimientos de múlti ples disciplinas en 
diferentes contextos.

• Flexibilidad y adaptabilidad: los cambios en el plan de estudios o de 
los enfoques de enseñanza pueden ser necesarios a medida que sur-
gen nuevas perspecti vas y desafí os.

• Apoyo insti tucional: las insti tuciones educati vas deben brindar apo-
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yo y recursos para la implementación exitosa de la interdisciplinarie-
dad. Esto puede incluir capacitación docente, fi nanciamiento para 
proyectos y políti cas insti tucionales que fomenten la colaboración 
entre disciplinas.

• Fomento de la mentalidad y espíritu interdisciplinario: los estudiantes 
deben desarrollar una mentalidad abierta y dispuesta a explorar co-
nexiones entre diferentes disciplinas. Esto se puede lograr a través de 
acti vidades de sensibilización y promoción de la interdisciplinariedad.

• Evaluación y mejora conti nua: es importante evaluar constantemen-
te la efecti vidad de los enfoques interdisciplinarios y realizar mejoras 
en el proceso.

Esta complejidad de elementos relevantes es necesaria para aprovechar al 
máximo la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
educación superior y garanti zar una experiencia enriquecedora y signifi cati va 
para los estudiantes. Se trata de una arti culación compleja de tareas, fi nes, ac-
tores, resultados, dónde debe resaltarse el carácter dinámico en un contexto 
similar. Por ende, el contexto  —entendido como el lugar histórico con su pro-
pia identi dad cultural— donde se aplica es vital para la interdisciplinariedad 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Discusión 

En el contexto universitario, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sufri-
do diversos y profundos cambios a lo largo del ti empo, tanto en el rol que 
cumple el docente como el del estudiante, lo cual nos lleva a contemplar las 
diferentes metodologías didácti cas que se uti lizan en el aula y la uti lización de 
las estrategias didácti cas que estén acorde a las necesidades del estudiante. 
También se deben tomar en cuenta las característi cas parti culares de los estu-
diantes, las cuales se pretende opti mizar con la enseñanza-aprendizaje, y que 
así puedan generar cambios signifi cati vos en aspectos cogniti vos e integrales 
del ser humano.

La importancia de la didácti ca interdisciplinaria contempla diferentes carac-
terísti cas como la integración de disciplinas o la colaboración entre docentes 
de otras áreas, pues el desarrollo cogniti vo del ser humano no solo implica 
aspectos teóricos, conceptuales, sino un proceso de construcción individual 
y sociocultural que este paradigma logra con cambios y transformaciones del 
contexto universitario. 
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Figura 1:Sinergia interdisciplinaria, didácti ca y PEA1

Fuente: elaboración propia

Desde la interacción entre tres disciplinas aparentemente dispares, como son 
la lingüística, la sociología y las ciencias de la educación, refl exionamos so-
bre la importancia de la didácti ca interdisciplinaria desde nuestro contexto 
boliviano. Cada una de estas disciplinas desempeña una relación y papel fun-
damental en la comprensión del fenómeno educati vo, concretamente en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, en cómo el lenguaje afecta 
la forma en que aprendemos y nos relacionamos en la sociedad, cómo es que 
los aspectos lingüísti cos impactan en la educación y en la estructura social.            

Giddens (2000) enti ende la sociología como el estudio sistemáti co de la so-
ciedad humana, las interacciones y el orden social, además que examina ac-
ciones y relaciones sociales de los sujetos y los grupos, el funcionamiento de 
las insti tuciones, el desarrollo y cambios de las estructuras sociales. Preten-
de comprender las dinámicas sociales, las normas culturales, los patrones de 
comportamiento, las desigualdades sociales y las formas en que los individuos 
y los grupos infl uyen en la sociedad y son infl uenciados por ella considerando 
las especifi cidades históricas y culturales de su desarrollo. Un subcampo de 
la sociología es la sociología de la educación, que examina cómo las insti tu-
ciones educati vas, los procesos de enseñanza-aprendizaje y las interacciones 
dentro del entorno educati vo interactúan con factores sociales, culturales y 
económicos más amplios.

La lingüísti ca, entendida como una disciplina cientí fi ca que se ocupa del estu-
dio del lenguaje humano desde sus característi cas más fundamentales hasta 
su relación con la sociedad y la cultura. Su objeti vo es examinar cómo fun-
1  Esta fi gura trata de representar la confl uencia interdisciplinaria en consideración de sus respecti -
vos procesos didácti cos y se orienta al fi n buscado: potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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cionan los sistemas de comunicación, cómo se estructuran las lenguas, cómo 
se adquieren y usan las lenguas, y cómo evolucionan a lo largo del ti empo. 
También busca comprender los principios universales subyacentes a todas las 
lenguas humanas y las diferencias entre lenguas.  En relación al fenómeno 
educati vo, la lingüísti ca cumple un papel fundamental en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje pues aporta y converge en el desarrollo de habilidades de 
comunicación, donde el lenguaje es esencial para desarrollar un entendimien-
to más efecti vo de cómo puede ser usado, así como ayuda a los educadores 
a desarrollar estrategias efecti vas de enseñanza y de fomento de una comu-
nicación más efi ciente y precisa en el aula, todo con el objeti vo de mejorar la 
experiencia educati va.

Según Vega (2018), las ciencias de la Educación pueden entenderse como un 
conjunto de disciplinas que buscan comprender de forma signifi cati va los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje al proporcionar un marco teórico y prácti co 
que ayuda a comprender, planifi car y mejorar el fenómeno y proceso educa-
ti vo. Estas disciplinas aportan a los conocimientos fundamentales tomando 
en cuenta cómo los individuos aprenden, pero además cómo se desarrolla 
el proceso educati vo y cómo se pueden diseñar estrategias pedagógicas que 
sean efecti vas para el estudiante. Las ciencias de la Educación y la didácti ca 
interdisciplinaria, en el contexto de la educación superior, brindan un enfoque 
prometedor para enfrentar los desafí os educati vos contemporáneos y así en-
riquecer la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. A parti r del análisis 
se destaca la forma en que estas dos áreas se complementan y contribuyen a 
la formación integral de los estudiantes. 

Estas tres ramas del conocimiento cientí fi co aludidas, en su arti culación sinér-
gica con la didácti ca interdisciplinaria, pueden contribuir al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, entendiendo el fenómeno educati vo como uno complejo 
y diverso. Con la Sociología comprendemos la didácti ca como un fenómeno 
social; desde la Lingüísti ca entendemos a la didácti ca como un proceso atra-
vesado por los fenómenos comunicati vos; desde la ciencias de la Educación 
se considera a la didácti ca como su objeto de estudio principal pues involucra 
estrategias de enseñanza y aprendizaje sistemáti co que buscan generar un 
cambio signifi cati vo en la educación y, por ende, en la sociedad, siempre a 
través de una comunicación efecti va que fomenta la refl exión críti ca sobre la 
educación y su impacto sobre la sociedad.  

En un escenario cada vez más competi ti vo e individualista, la didácti ca inter-
disciplinaria en el ámbito educati vo puede reorientar las relaciones de reci-
procidad y solidaridad, orientando también la confi guración hacia procesos 
sociales más inclusivos y de comunicación efecti va. Del mismo modo, puede 
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generar el desarrollo de habilidades de pensamiento críti co y comparati vo; 
ayudar a culti var la tolerancia y el respeto; incenti var el equilibrio entre ense-
ñanza y aprendizaje teórico y prácti co; y puede contribuir a que los estudian-

tes comprendan.

CONCLUSIÓN 

La didácti ca interdisciplinaria en la educación superior se presenta como un 
enfoque valioso y esencial para opti mizar el proceso de enseñanza-aprendiza-
je. A medida que el mundo se vuelve más complejo y globalizado, la capacidad 
de los estudiantes para abordar problemas interconectados y desafi antes se 
hace fundamental. La integración de conocimientos y perspecti vas de diver-
sas disciplinas permite a los estudiantes desarrollar pensamiento críti co para 
resolver problemas complejos y adquirir habilidades transferibles y esenciales 
para el éxito en el mundo real.

La colaboración entre docentes, la planifi cación cuidadosa del currículo, la 
defi nición de objeti vos de aprendizaje claros y la contextualización del apren-
dizaje en situaciones del mundo real son elementos fundamentales para el 
éxito de la didácti ca interdisciplinaria. A pesar de los desafí os y obstáculos 
que puedan surgir en el camino, la inversión en este enfoque pedagógico re-
presenta una inversión para el futuro de la educación superior.

En últi ma instancia, la didácti ca interdisciplinaria es un medio poderoso para 
empoderar a la próxima generación de líderes, innovadores y ciudadanos com-
prometi dos. A medida que avanzamos hacia un futuro incierto, la didácti ca 
interdisciplinaria destaca como un faro de aprendizaje y adaptación constante 
en busca de soluciones a los problemas más apremiantes de nuestro ti empo.

Los procesos interdisciplinarios con fi nes de transformación no responden a 
afanes de moda. Además, el posicionamiento de los educadores en conside-
ración del contexto histórico de su ubicación es fundamental para generar 
procesos signifi cati vos y transformati vos en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje que ati endan a los problemas estructurales que nos aquejan.

Finalmente, opti mizar el proceso enseñanza-aprendizaje, parti endo de la di-
dácti ca interdisciplinaria, implica uti lizar enfoques y estrategias específi cos 
que contribuyan a una adecuada planifi cación didácti ca, la cual necesita de 
de una apropiada organización de contenido, metodología, estrategias de 
enseñanza aprendizaje y evaluación que contemple la diversidad cultural y 
lingüísti ca y, a la vez, reconozca las diferentes habilidades y niveles del estu-
diante. De esta manera, lógica y secuencial, lograr que los estudiantes puedan 
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construir una comprensión progresiva mediante una contextualización de si-
tuaciones reales y con el benefi cio de una enseñanza adaptada a la diversidad 
de la población. Todos estos son detalles que permiti rán una adecuada opti -
mización didácti ca que ayudará a crear un ambiente de aprendizaje enrique-
cedor y efecti vo. 
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RESUMEN 
El presente trabajo se enfoca en el actual debate sobre la inteligencia arti fi cial 
(IA) en la educación superior. Desde el 20 de noviembre de 2022, cuando 
se lanzó una nueva versión del ChatGPT que se popularizó rápidamente gra-
cias a un enfoque de acceso sencillo y mejoras funcionales, se produjo una 
avalancha de aplicaciones de inteligencia arti fi cial que han impactado en la 
educación contemporánea a nivel global. Los benefi cios evidentes en la pro-
ducti vidad del aprendizaje se contrastan con los dilemas éti cos que plantea 
la inteligencia arti fi cial. Ese es el centro del debate actual y el objeto del pre-
sente trabajo. Adicionalmente, se discuten algunas implicaciones en el apren-
dizaje, evaluación y en la éti ca para los procesos de enseñanza. Asimismo, 
se analiza el papel de la inteligencia arti fi cial (IA) en la educación superior, 
parti cularmente en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Se destaca 
cómo la IA puede personalizar la educación, ayudar en la evaluación de los 
estudiantes y mejorar el desarrollo curricular, se explora el uso de la IA en la 
educación y la formación tecnológica en diferentes áreas del conocimiento. 
Sin embargo, se reconocen los desafí os en la implementación de la IA, como 
evaluar su efecti vidad y abordar las preocupaciones sobre la privacidad de los 
datos. El artí culo enfati za la necesidad de realizar más investi gaciones para 
perfeccionar las aplicaciones de la IA en la educación superior.

Palabras clave: Inteligencia Arti fi cial (IA), educación superior, tecnología didácti ca, 
medicina

ABSTRACT
This work focuses on the current debate about arti fi cial intelligence (AI) in 
higher educati on. Since November 20, 2022, when a new version of ChatGPT 
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was released and quickly became popular thanks to an easy-access approach 
and functi onal improvements, there has been an avalanche of arti fi cial inte-
lligence applicati ons that have impacted contemporary educati on globally. . 
The obvious benefi ts in learning producti vity are contrasted with the ethical 
dilemmas posed by arti fi cial intelligence. That is the center of the current de-
bate and the object of this work. Additi onally, some implicati ons in learning, 
evaluati on and ethics for teaching processes are discussed. The role of arti fi -
cial intelligence (AI) in higher educati on is discussed, parti cularly in teaching, 
learning and assessment. Highlighti ng how AI can personalize educati on, as-
sist in student assessment, and improve curriculum development, the use 
of AI in technology educati on and training in diff erent areas of knowledge 
is explored. However, challenges in implementi ng AI are recognized, such as 
evaluati ng its eff ecti veness and addressing data privacy concerns. The arti cle 
emphasizes the need for more research to refi ne the applicati ons of AI in hi-
gher educati on.

Keywords: Arti fi cial Intelligence (AI), higher educati on, teaching technology, medicine

INTRODUCCIÓN

La educación está evolucionando rápidamente y la Inteligencia Arti fi cial (IA) 
desempeña un papel transcendental en su transformación, la infl uencia de la 
IA en la educación está a punto de volverse signifi cati vamente importante en 
el futuro de la educación. El artí culo se plantea una mirada a algunas formas 
en las que está incidiendo la IA en el panorama de la educación contempo-
ránea. También en el artí culo se exploran ciertas posibles tendencias de su 
evolución futura, enfocadas a la tendencia del nuevo aprendizaje, desarrollo 
y evaluación.

En el campo de la educación médica, por ejemplo, la IA se está uti lizando para 
mejorar los planes de estudio de pregrado en medicina en todo el mundo. 
Los estudios han demostrado que la IA es muy precisa en el apoyo al diseño 
curricular actualizado, así como en la aplicación de métodos de enseñanza 
actuales como demuestra Doumat et al. (2022). Se la uti liza en diversos ámbi-
tos, incluida la enseñanza, la evaluación y la detección de tendencias. Puede 
proporcionar retroalimentación individualizada, guiar rutas de aprendizaje y 
reducir costos según Chan & Zary, 2019. Más allá de la educación superior, 
también se la ha aplicado en la educación tecnológica de la escuela secun-
daria, donde se la uti liza para desarrollar programas educati vos y mejorar la 
comprensión de los estudiantes.
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La educación contemporánea en un contexto de rápida expansión de la Inte-
ligencia Arti fi cial (IA) se ve fuertemente infl uenciada y con rápidas transfor-
maciones en diversos ámbitos. Los impactos a la educación se dan principal-
mente en los cambios de las formas de enseñanza y aprendizaje. Una de las 
áreas más relevantes en las que la infl uencia de la Inteligencia Arti fi cial y cuyo 
impacto es ampliamente positi va son los procesos de aprendizaje en cuanto 
a su efecti vidad y el consiguiente incremento de la calidad de la educación. La 
investi gación académica cientí fi ca y la investi gación como herramienta peda-
gógica han sido otras áreas del quehacer educati vo superior que han recibi-
do enormes benefi cios tanto en la calidad de los productos de investi gación 
como en la efi ciencia y los ti empos de producción académica. Adicionalmen-
te, hay que anotar que se aprecian efectos importantes de la IA en la manera 
como se gesti onan las insti tuciones educati vas tanto a nivel académico como 
a nivel administrati vo. 

DESARROLLO

En un primer momento de reacciones ante el lanzamiento del ChatGPT el 20 
de noviembre de 2022, muchas voces de alarma se levantaron para alertar 
sobre potenciales implicaciones éti cas y pedagógicas negati vas de la implan-
tación de la IA en los ámbitos educati vos. Al acercarnos a un año del desplie-
gue masivo de la IA en todos los niveles de la educación global, el panorama 
ha dado un giro signifi cati vo, no solo para aceptar su uso generalizado, sino 
también para apreciar los enormes benefi cios que provee tanto a educadores 
como a educandos. Ya está ampliamente aceptada la idea de que el futuro 
de la educación ti ene en su centro de acción a la IA como factor de transfor-
mación hacia un mundo de conocimiento cientí fi co efi caz extendido. En este 
senti do, y tomando este contexto educati vo de interacción entre la Inteligen-
cia Arti fi cial y los procesos educati vos, es posible analizar los detalles de su 
infl uencia por cada área más importante de sus impactos positi vos, los que 
caracterizan en el presente el uso intensivo de la Inteligencia Arti fi cial en las 
labores educati vas de todos los niveles.

Personalización.del.aprendizaje

La IA permite la adaptación de los materiales de aprendizaje y las estrategias 
de enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes. Los sistemas 
de aprendizaje automáti co pueden analizar el progreso de un estudiante y 
recomendar acti vidades y recursos específi cos para ayudar a ese estudiante a 
tener éxito. La IA ha mostrado aplicaciones prometedoras en el sistema eco-
nómico y sanitario, por ejemplo, incluida la educación médica y la educación 
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en economía. Puede mejorar la efi ciencia de los profesionales, predecir y pre-
venir complicaciones de enfermedades y facilitar la medicina personalizada, 
según Lund et al., 2023. La evidencia bibliográfi ca no enseña, que los estu-
diantes ti enen un conocimiento limitado de la IA, lo que destaca la necesidad 
de incorporar la educación en IA en el plan de estudios en la educación básica 
y superior. La IA también se ha explorado en la educación quirúrgica, donde se 
ha uti lizado para evaluar las competencias quirúrgicas, personalizar la educa-
ción y mejorar los materiales educati vos según Lorkowski et al. (2021).

Si pensamos en la defi nición de IA y su papel en la educación, la Inteligencia 
Arti fi cial (IA), un campo multi disciplinario e interdisciplinario, ha experimen-
tado un crecimiento sustancial desde la llegada de las computadoras opera-
das manualmente en la década de 1950. Defi nida como cualquier teoría, mé-
todo o enfoque que ayuda a las máquinas, en parti cular a las computadoras, 
a simular, explotar y explorar los procesos de pensamiento y comportamiento 
humanos, la IA ti ene el potencial de revolucionar diversas industrias, incluida 
la educación (Holmes et al., 2023; Lund et al., 2023). En el ámbito de la edu-
cación, las aplicaciones de IA, como los Sistemas Inteligentes de Tutoría (ITS, 
por sus siglas en inglés), se han mostrado prometedoras para mejorar las ex-
periencias de aprendizaje. Sin embargo, es el reciente desarrollo de chatbots 
impulsados por IA lo que está atrayendo mucha atención. Un ejemplo notable 
es ChatGPT, un sofi sti cado chatbot desarrollado por OpenAI que uti liza proce-
samiento de lenguaje natural para generar respuestas similares a las humanas 
a las entradas de los usuarios (Atlas, s. f.; Lund et al., 2023; Varma et al., 2023).

El ChatGPT es un transformador generati vo pre entrenado, aprovecha el po-
der de la IA para generar respuestas coherentes e informati vas que imitan la 
conversación humana. Desde su lanzamiento en noviembre de 2022, se ha 
converti do en la aplicación de usuarios de más rápido crecimiento de la his-
toria, alcanzando los 100 millones de usuarios acti vos en tan solo dos meses 
(Halaweh, 2023). Por lo que el potencial de ChatGPT en la educación es enor-
me. Puede servir como asistente para los educadores, generando materiales 
del curso, brindando sugerencias de enseñanza e incluso creando tareas de 
evaluación únicas. Para los estudiantes, ChatGPT puede funcionar como un 
tutor virtual, respondiendo preguntas, resumiendo información y facilitando 
la colaboración. Incluso puede ayudar a redactar tareas y proporcionar co-
mentarios en ti empo real (Lo, 2023).

Sin embargo, el uso de ChatGPT en la educación no está exento de desafí os. 
Se han planteado preocupaciones sobre su confi abilidad, precisión y poten-
cial para facilitar la deshonesti dad académica. Los estudios realizados sobre 
el desempeño de ChatGPT en diversos dominios temáti cos han revelado re-
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sultados mixtos. Ha mostrado resultados sobresalientes en campos como el 
pensamiento críti co y de orden superior y la economía. Sin embargo, en otras 
áreas como el derecho, la educación médica y las matemáti cas, su desempe-
ño no ha sido sati sfactorio del todo, a excepción de algunas áreas (Chan & 
Zary, 2019; Varma et al., 2023). Vale la pena señalar que el rendimiento de 
ChatGPT varía según la complejidad del tema y las tareas específi cas que se le 
solicita realizar. Como tal, si bien puede sobresalir en generar respuestas co-
herentes para determinadas tareas, puede tener difi cultades con tareas más 
complejas o especializadas.

Se debe tener muy en cuenta las consideraciones éti cas y posibles problemas 
con el uso de ChatGPT en la educación, ya que el uso de herramientas de inte-
ligencia arti fi cial como esta en la educación plantea múlti ples preocupaciones 
éti cas y prácti cas. Una preocupación importante es la posibilidad de plagio. 
Dada su capacidad para generar contenido de alta calidad, existe el riesgo de 
que los estudiantes uti licen ChatGPT para completar tareas, socavando así la 
integridad académica. Otra preocupación es la precisión y confi abilidad de 
la información generada por ChatGPT. Aunque está entrenado con una gran 
canti dad de datos, aún puede producir información incorrecta o engañosa. 
Esto es parti cularmente problemáti co en entornos académicos, donde la pre-
cisión es primordial (Kooli, 2023). Además, está la cuesti ón de la privacidad. 
Como ChatGPT depende de grandes conjuntos de datos para su capacitación, 
existe el riesgo de que se produzcan violaciones de datos y uso indebido de la 
información personal. Esta es una preocupación importante en la educación, 
donde a menudo están involucrados datos confi denciales de los estudiantes 
(Mhlanga, 2023).

Para miti gar los posibles problemas asociados con el uso de ChatGPT en la 
educación, se pueden implementar varias estrategias. Estas incluyen modi-
fi car los diseños de tareas, implementar herramientas de detección de escri-
tura basadas en inteligencia arti fi cial y actualizar las políti cas insti tucionales. 
Por ejemplo, las tareas de evaluación se pueden diseñar de manera que re-
quieran que los estudiantes apliquen habilidades de pensamiento críti co, mi-
nimizando así las posibilidades de hacer trampa con ayuda de la IA. Además, 
se pueden uti lizar herramientas de detección de escritura basadas en IA para 
identi fi car contenido generado por IA en las tareas de los estudiantes. Las 
insti tuciones académicas pueden establecer directrices estrictas contra el pla-
gio para aclarar los límites del uso de la IA en entornos educati vos. También 
pueden inverti r en educar a estudiantes y profesores sobre el uso responsable 
y éti co de herramientas de inteligencia arti fi cial como ChatGPT (Lorkowski et 
al., 2021; Park & Kwon, 2023). 
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Al tratar de comprender el futuro de la educación contemporánea en la era 
de la IA, se debe tomar en cuenta que la llegada de herramientas impulsadas 
por IA como ChatGPT presenta oportunidades y desafí os interesantes para la 
educación contemporánea. A medida que la IA conti núa evolucionando, los 
educadores deben mantenerse al tanto de estos desarrollos y adaptar sus 
prácti cas docentes en consecuencia. Al mismo ti empo, es crucial fomentar 
una cultura de uso responsable de la IA en la educación para garanti zar que 
su desarrollo evolucione de una manera adaptable a las nuevas generaciones.

Los docentes como actores directos en la educación contemporánea deben 
hacerse preguntas. Los autores del presente ensayo exponen a conti nuación 
algunas preguntas que surgen del debate del desarrollo actual de las IA. 

¿Cómo.contribuye.la.inteligencia.arti.fi.cial.a.la.educación.personalizada.en.
la educación superior?

La inteligencia arti fi cial (IA) contribuye a la educación personalizada en la edu-
cación superior al brindar experiencias de aprendizaje específi cas, ayudar con 
la evaluación de los estudiantes y ayudar en la integración curricular. La IA 
puede analizar los datos y las preferencias de los estudiantes individuales para 
adaptar los materiales y acti vidades de aprendizaje a sus necesidades y esti los 
de aprendizaje específi cos. Este enfoque personalizado mejora la parti cipa-
ción y la comprensión de los estudiantes. La IA también puede proporcionar 
retroalimentación y orientación en ti empo real a los estudiantes, basada en 
algoritmos de búsqueda en la web, ayudándolos a identi fi car áreas de mejo-
ra y sugiriendo rutas de aprendizaje personalizadas. Al aprovechar la IA, los 
educadores pueden crear entornos de aprendizaje adaptati vos que sati sfagan 
las necesidades únicas de cada estudiante, promoviendo resultados de apren-
dizaje más efecti vos y efi cientes (Chan & Zary, 2019, 2019; Halaweh, 2023).

¿Cuáles.son.algunos.ejemplos.de.cómo.se.uti.liza.la.IA.en.la.educación?

La IA se uti liza de diversas formas en la educación para mejorar el aprendizaje 
y las prácti cas, se evidencia como ejemplos:

a) Plataformas. de. aprendizaje. adaptati.vo:. las plataformas de aprendiza-
je adaptati vo impulsadas por IA analizan los datos de los estudiantes y 
brindan experiencias de aprendizaje personalizadas. Estas plataformas 
pueden identi fi car lagunas de conocimiento, recomendar materiales de 
estudio relevantes y adaptar el ritmo de aprendizaje a las necesidades 
individuales de los estudiantes. Como por ejemplo:
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• Khan Academy: Khan Academy es una plataforma de aprendizaje en línea 
que uti liza la adaptabilidad para personalizar la experiencia de aprendiza-
je de cada estudiante. A través de evaluaciones y seguimiento conti nuo, 
la plataforma ajusta el contenido para sati sfacer las necesidades indivi-
duales del estudiante, proporcionando recursos específi cos para reforzar 
conceptos que pueden necesitar más atención.

• Duolingo: Duolingo es una aplicación de aprendizaje de idiomas que em-
plea técnicas de adaptabilidad para personalizar las lecciones según el 
progreso y desempeño del usuario. La plataforma ajusta la difi cultad de 
las preguntas y acti vidades en función de la habilidad del estudiante, pro-
porcionando retroalimentación inmediata y adaptando el contenido para 
mejorar áreas específi cas de debilidad.

• DreamBox: DreamBox es una plataforma de matemáti cas adaptati va dise-
ñada para estudiantes de primaria. Uti liza un enfoque basado en juegos 
para evaluar y adaptar automáti camente el contenido de matemáti cas se-
gún el nivel de competencia del estudiante. Esto permite a cada estudian-
te avanzar a su propio ritmo, reforzando conceptos clave antes de pasar a 
nuevos desafí os.

• Smart Sparrow: Smart Sparrow es una plataforma de aprendizaje adapta-
ti vo uti lizada en educación superior y corporati va. Permite a los instructo-
res personalizar el contenido y las acti vidades según las necesidades indi-
viduales de los estudiantes, adaptándose a su progreso y proporcionando 
rutas de aprendizaje específi cas para abordar áreas de difi cultad.

• ALEKS (Assessment and Learning in Knowledge Spaces): ALEKS es una pla-
taforma de aprendizaje adaptati vo en matemáti cas que uti liza un enfoque 
basado en la adaptación conti nua. La plataforma evalúa constantemente 
el conocimiento del estudiante y ajusta las acti vidades para abordar lagu-
nas específi cas, proporcionando una experiencia de aprendizaje persona-
lizada y efi ciente.

• Estas plataformas demuestran cómo el aprendizaje adaptati vo puede me-
jorar la efi cacia del aprendizaje al personalizar la experiencia educati va 
según las necesidades individuales de cada estudiante.

b) Simulaciones de pacientes virtuales: La IA se uti liza para crear simula-
ciones de pacientes virtuales que permiten a los estudiantes de medicina 
practi car habilidades clínicas en un entorno seguro y controlado. Estas si-
mulaciones pueden proporcionar escenarios realistas, retroalimentación 
y evaluación de las decisiones de diagnósti co y tratamiento de los estu-
diantes.
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c) Sistemas de tutoría inteligentes: los sistemas de tutoría inteligentes ba-
sados en IA brindan orientación y retroalimentación personalizada a los 
estudiantes de Medicina. Estos sistemas pueden analizar el desempeño 
de los estudiantes, identi fi car áreas de mejora y ofrecer explicaciones y 
recursos personalizados para mejorar el aprendizaje. 

d) Análisis de imágenes médicas: los algoritmos de IA pueden analizar imá-
genes médicas, como radiografí as, tomografí as computarizadas y reso-
nancias magnéti cas, para ayudar en el diagnósti co y la planifi cación del 
tratamiento. La IA puede ayudar a identi fi car anomalías, medir el tamaño 
de los tumores y proporcionar anotaciones automati zadas, lo que ayuda 
en la educación y formación de los profesionales médicos según Chan & 
Zary (2019) y  Doumat et al. ( 2022).

e) Procesamiento del lenguaje natural: las técnicas de procesamiento del 
lenguaje natural impulsadas por IA pueden analizar literatura médica, li-
bros de texto y artí culos de investi gación para extraer información rele-
vante. Esto puede ayudar a los estudiantes de Medicina a acceder y com-
prender grandes canti dades de conocimientos médicos de manera más 
efi ciente (Chan & Zary, 2019).

¿Qué.desafí.os.deben.abordarse.al.implementar.la.IA.en.la.educación.supe-
rior,.parti.cularmente.en.términos.de.privacidad.de.datos?

Al implementar la IA en la educación superior, hay varios desafí os que deben 
abordarse, parti cularmente en términos de privacidad de datos. Estos son al-
gunos de los desafí os clave:

a) Seguridad y privacidad de los datos: los sistemas de inteligencia arti fi cial 
en la educación superior a menudo requieren acceso a grandes canti da-
des de datos de los estudiantes, incluida información personal y registros 
académicos. Garanti zar la seguridad y privacidad de estos datos es crucial 
para proteger la información sensible de los estudiantes y cumplir con la 
normati va de protección de datos.

b) Consenti miento y transparencia: las insti tuciones deben obtener el con-
senti miento informado de los estudiantes con respecto a la recopilación, 
el uso y el almacenamiento de sus datos para fi nes de IA. Es esencial ser 
transparente sobre cómo se uti lizarán los datos y proporcionar explicacio-
nes claras de los benefi cios y riesgos potenciales involucrados.

c) Sesgo y equidad de los datos: los algoritmos de IA pueden estar sesgados 
si se entrenan con datos que no son representati vos o inclusivos. Esto pue-
de conducir a resultados injustos y perpetuar los sesgos existentes en la 
educación. Es importante abordar y miti gar los sesgos en los sistemas de 
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IA para garanti zar la justi cia y la igualdad de oportunidades para todos los 
estudiantes.

d) Consideraciones éti cas: los sistemas de IA deben cumplir con directrices 
y principios éti cos. Esto incluye garanti zar que la IA se uti lice de manera 
responsable, respetar la autonomía de los estudiantes y evitar cualquier 
posible daño o discriminación. Las insti tuciones deben establecer marcos 
y directrices éti cos para el desarrollo y uso de la IA en la educación.

e) Gobernanza y propiedad de los datos: Es necesario establecer políti cas y 
marcos claros para regular la propiedad, el acceso y el uso de los datos de 
los estudiantes. Las insti tuciones deben defi nir quién es el propietario de 
los datos, cómo se pueden uti lizar y establecer protocolos para el inter-
cambio de datos y la colaboración con socios externos.

f) Abordar estos desafí os requiere la colaboración entre insti tuciones edu-
cati vas, formuladores de políti cas y proveedores de tecnología. Es crucial 
priorizar la privacidad y la seguridad de los datos, promover la transpa-
rencia y el consenti miento, miti gar los prejuicios, cumplir con las pautas 
éti cas y establecer marcos sólidos de gobernanza de datos para garanti zar 
la implementación responsable y efecti va de la IA en la educación superior.

Otros.benefi.cios.de.la.Inteligencia.Arti.fi.cial

a) Tutoría virtual. Los chatbots y asistentes virtuales pueden brindar apo-
yo y tutoría a los estudiantes en cualquier momento. Pueden responder 
preguntas comunes, proporcionar retroalimentación inmediata y ayudar 
a los estudiantes a resolver problemas, lo que mejora la efi ciencia del 
aprendizaje.

b) Evaluación automati zada. La IA puede evaluar automáti camente tareas, 
exámenes y trabajos de los estudiantes. Esto ahorra ti empo a los educa-
dores y proporciona retroalimentación rápida a los estudiantes. Sin em-
bargo, es importante que estos sistemas sean supervisados para evitar 
sesgos y garanti zar la justi cia en la evaluación.

c) Análisis de datos educati vos. La IA puede analizar grandes conjuntos de 
datos educati vos para identi fi car patrones y tendencias. Esto ayuda a las 
insti tuciones a tomar decisiones basadas en datos para mejorar la calidad 
de la enseñanza y el rendimiento estudianti l.

d) Aplicaciones de aprendizaje adaptati vo. Las aplicaciones y plataformas 
de aprendizaje están uti lizando la IA para ofrecer experi encias de apren-
dizaje adaptati vas, donde el contenido y las acti vidades se ajustan auto-
máti camente según el nivel de habilidad y el progreso del estudiante.
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e) Automati zación de tareas administrati va. La IA también se uti liza para 
automati zar tareas administrati vas en las insti tuciones educati vas, como 
la gesti ón de horarios, la inscripción de estudiantes y la comunicación con 
padres y tutores.

f)  Acceso a la educación. La IA puede ayudar a superar barreras geográfi cas 
y de idioma al proporcionar traducción automáti ca y ofrecer contenido 
educati vo en múlti ples idiomas. Esto amplía el acceso a la educación para 
personas de todo el mundo.

En este viaje de innovación, es esencial que la comunidad global colabore 
en la creación de políti cas y regulaciones que guíen el desarrollo de la inte-
ligencia arti fi cial. La transparencia, la equidad y la parti cipación acti va son 
fundamentales para miti gar posibles riesgos y garanti zar que los benefi cios de 
la IA se distribuyan de manera justa. Además, la formación conti nua y la adap-
tación de las habilidades laborales son esenciales para aprovechar al máximo 
las oportunidades que la inteligencia arti fi cial ofrece. Al cerrar esta sección 
de desarrollo, nos encontramos en un punto de infl exión donde nuestras de-
cisiones y acciones modelarán el futuro de la inteligencia arti fi cial. Al abrazar 
la responsabilidad y la colaboración, podemos allanar el camino hacia un ma-
ñana donde la inteligencia arti fi cial sirva como un catalizador positi vo para la 
mejora de la vida humana en todas sus dimensiones.

CONCLUSIONES

Podemos decir que la IA plantea preguntas éti cas importantes en la educa-
ción, como la privacidad de los datos estudianti les, la equidad en el acceso a 
la tecnología y la responsabilidad en caso de errores en la evaluación automa-
ti zada. Sin embargo, los altos y ya evidentes benefi cios de la implementación 
de la IA en los procesos educati vos a nivel básico, secundario y superior, supe-
ran todas las expectati vas imponiendo la necesidad de formular mecanismos 
insti tucionales que ayuden a identi fi car prácti cas dentro de los parámetros 
éti cos aceptables.

Es importante destacar que, si bien la IA ofrece muchas oportunidades para 
mejorar la educación contemporánea, también plantea desafí os y cuesti ones 
éti cas que deben abordarse de manera adecuada. La implementación de la IA 
en la educación debe ser guiada por principios éti cos y supervisada cuidado-
samente para garanti zar que benefi cie a todos los estudiantes y no aumente 
las desigualdades existentes, dichos desafí os incluyen la difi cultad para eva-
luar la efi cacia y el desarrollo de aplicaciones de IA y las preocupaciones sobre 



83

LA EDUCACIÓN CONTEMPORÁNEA EN UN CONTEXTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

la integridad y privacidad de los datos. La integración de la IA en el plan de 
estudios médico requiere medidas para introducir algoritmos de IA y maximi-
zar su uso.

En general, la IA ti ene el potencial de transformar la educación superior al 
brindar experiencias de aprendizaje personalizadas, mejorar los métodos de 
evaluación y mejorar la integración de los planes de estudio. Sin embargo, se 
necesita más investi gación para perfeccionar las aplicaciones de la IA y abor-
dar los desafí os para aprovechar plenamente sus benefi cios en la enseñanza 
y el aprendizaje.

En conclusión, el desarrollo conti nuo de la inteligencia arti fi cial representa un 
hito transcendental en la evolución de la tecnología y la sociedad. A medida 
que avanzamos hacia un futuro cada vez más interconectado, la IA no solo se 
erige como una herramienta poderosa para mejorar la efi ciencia y la produc-
ti vidad, sino también como un agente de cambio que redefi ne la forma en 
que abordamos los problemas complejos de nuestro ti empo. El progreso en 
esta disciplina no solo se mide por la capacidad de las máquinas para realizar 
tareas específi cas, sino también por nuestra habilidad para integrar la éti ca y 
la responsabilidad en su desarrollo. A medida que avanzamos en esta nueva 
era de la inteligencia arti fi cial, es crucial no perder de vista la importancia 
de dirigir nuestros esfuerzos hacia un futuro donde la tecnología no solo sea 
avanzada, sino también humanamente consciente.

BIBLIOGRAFÍA

Atlas, S. (s. f.). ChatGPT for Higher Educati on and Professional Development: A Guide 
to Conversati onal AI.

Chan, K. S., & Zary, N. (2019). Applicati ons and Challenges of Implementi ng Arti fi cial In-
telligence in Medical Educati on: Integrati ve Review. JMIR Medical Educati on, 
5(1), e13930. htt ps://doi.org/10.2196/13930

Doumat, G., Daher, D., Ghanem, N.-N., & Khater, B. (2022). Knowledge and atti  tu-
des of medical students in Lebanon toward arti fi cial intelligence: A nati o-
nal survey study. Fronti ers in Arti fi cial Intelligence, 5, 1015418. htt ps://doi.
org/10.3389/frai.2022.1015418

Halaweh, M. (2023). ChatGPT in educati on: Strategies for responsible implemen-
tati on. Contemporary Educati onal Technology, 15(2), ep421. htt ps://doi.
org/10.30935/cedtech/13036

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2023). Arti fi cial intelligence in educati on. En C. 
Stückelberger & P. Duggal (Eds.), Data ethics: Building trust: How digital tech-
nologies can serve humanity (pp. 621-653). Globethics Publicati ons. htt ps://
doi.org/10.58863/20.500.12424/4276068

Kooli, C. (2023). Chatbots in Educati on and Research: A Criti cal Examinati on of Ethi-



84

Guzmán Laugier, Pablo - Montaño Arrieta, Rafael

cal Implicati ons and Soluti ons. Sustainability, 15(7), 5614. htt ps://doi.
org/10.3390/su15075614

Lo, C. K. (2023). What Is the Impact of ChatGPT on Educati on? A Rapid Review of the 
Literature. Educati on Sciences, 13(4), 410. htt ps://doi.org/10.3390/educs-
ci13040410

Lorkowski, J., Grzegorowska, O., & Pokorski, M. (2021). Arti fi cial Intelligence in the 
Healthcare System: An Overview. Advances in Experimental Medicine and 
Biology, 1335, 1-10. htt ps://doi.org/10.1007/5584_2021_620

Lund, B., Ting, W., Mannuru, N. R., Nie, B., Shimray, S., & Wang, Z. (2023). ChatGPT 
and a New Academic Reality: AI-Writt en Research Papers and the Ethics of 
the Large Language Models in Scholarly Publishing. SSRN Electronic Journal. 
htt ps://doi.org/10.2139/ssrn.4389887

Mhlanga, D. (2023). Open AI in Educati on, the Responsible and Ethical Use of ChatGPT 
Towards Lifelong Learning. SSRN Electronic Journal. htt ps://doi.org/10.2139/
ssrn.4354422

Park, W., & Kwon, H. (2023). Implementi ng arti fi cial intelligence educati on for middle 
school technology educati on in Republic of Korea. Internati onal Journal of 
Technology and Design Educati on, 1-27. htt ps://doi.org/10.1007/s10798-
023-09812-2

Varma, J. R., Fernando, S., Ting, B. Y., Aamir, S., & Sivaprakasam, R. (2023). The Glo-
bal Use of Arti fi cial Intelligence in the Undergraduate Medical Curriculum: 
A Systemati c Review. Cureus, 15(5), e39701. htt ps://doi.org/10.7759/cu-
reus.39701

Fecha de recepción 16 de noviembre, 2023
Fecha de aceptación 10 de diciembre, 2023



85

DIÁLOGOS EPISTÉMICOS En el Doctorado y Posdoctorado      págs. 85-99

DOI: htt ps://doi.org/10.53287/dzra8764eu12v

ESTRATEGIAS.DE.ENSEÑANZA.VIRTUAL.EN.BUSCA.DE.LA.CALIDAD.
EDUCATIVA (Caso Pandemia)

Virtual.Teaching.Strategies.In.Search.Of.Educati.onal.Quality

.Portugal.Durán,.Willy.Ernesto
Universidad Mayor de San Andrés – CEPIES

willy.portugal@gmail.com
Rios.Miranda,.Bhylenia.Yhasmyna

Universidad Mayor de San Andrés - CEPIES
bhylenia.rios@gmail.com

RESUMEN

La educación presencial ha cambiado en las universidades desde la aparición 
del Coronavirus (COVID-19). La Universidad Mayor de San Andrés no es la 
excepción y preocupada por el desarrollo de la Educación Superior capacitó 
a los docentes con diferentes herramientas tecnológicas y plataformas vir-
tuales para que las clases se vuelvan a la modalidad de educación en línea, 
educación virtual o educación a distancia. Esto implicó que los docentes y 
estudiantes tengan nuevas habilidades digitales y manejo de herramientas 
tecnológicos para estar comunicados sin dejar de tener la calidad académica 
en sus acti vidades coti dianas, como ser que los estudiantes pasen sus clases 
y resuelvan sus ejercicios en casa a su propio ritmo con el material digital 
proporcionado por el docente y complementando con sesiones sincrónicas 
despejando dudas y resolviendo ejercicios junto con el docente. 

Palabras Claves: Educación virtual, plataformas, Moodle, estrategia didácti -
ca, docente.

ABSTRACT

The educati on has changed in universiti es since the appearance of the Coro-
navirus (COVID-19). The Universidad Mayor de San Andrés is no excepti on and 
concerned about the development of Higher Educati on, it trained teachers 
with diff erent technological tools and platf orms virtual educati on so that the 
classes can return to the modality of online educati on, virtual educati on or 
distance educati on. This implied that teachers and students have new digital 
skills and use of technological tools to be communicated while having the 
academic quality in their daily acti viti es, such as students passing their classes 
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and solving their exercises at home at their own pace with the digital material 
provided by the teacher and supplemented with synchronous sessions clear-
ing up doubts and solving exercises together with the teacher. 

Keywords: Virtual educati on, platf orms, Moodle, didacti c strategy, teacher.

INTRODUCCIÓN

La sociedad mundial se enfrentó a un problema sanitario de la enfermedad 
del Coronavirus(COVID-19) ocasionando una pandemia. Uno de los princi-
pales problemas en la gesti ón 2020, fue la falta de conocimientos en herra-
mientas tecnológicas en la educación ya sea a nivel escolar o superior. En ese 
senti do diferentes insti tuciones, Ministerio de Educación e incluso la propia 
Universidad Mayor de San Andrés se encargó de capacitar a su estamento 
docente para tener competencias tecnológicas en educación virtual llegando 
hasta la quinta versión en el Curso de Actualización Docente denominado “Es-
trategias Pedagógicas y Didácti cas en el Manejo de Plataformas e-Learning.

La presente investi gación muestra el manejo de herramientas tecnológicas de 
manera didácti ca para lograr un mejor rendimiento en los estudiantes de la 
Carrera de Economía en estudiantes de la materia de Análisis Matemáti co I (C-
101). El proceso de investi gación ti ene un enfoque mixto (cuanti tati vo y cuali-
tati vo) ya que permiten ver la realidad de diferentes aspectos. La metodología 
es descripti va ya que señala las parti cularidades de la población en estudio 
sobre la aplicación de las herramientas para obtener un mejor aprendizaje en 
los estudiantes de la materia de Análisis Matemáti co I. 

Para recolectar la información sobre los sujetos de estudio se uti lizó la encues-
ta a través de Google Forms. La población de análisis fueron los estudiantes 
de la materia de Análisis Matemáti co I (C-101) que corresponde al primer 
semestre de la Carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés 
en la gesti ón I/2021.

DESARROLLO

Conceptos.sobre.ti.pos.de.Educación

Sobre educación últi mamente se habla mucho pero los conceptos no se mane-
jan muy bien, para aclarar los mismos mencionaremos los siguientes conceptos:

Ibáñez Fernanda (2020) defi ne a la educación a distancia como aquella que 
ti ene un porcentaje de presencialidad y otro virtual, sin embargo, esto puede 
variar dependiendo de la insti tución en donde se imparta. Los alumnos ti enen 
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control sobre el ti empo, el espacio y el ritmo de su aprendizaje, porque no se 
requiere una conexión a internet o recursos computacionales, como en otros 
métodos. Los materiales que se uti lizan son normalmente fí sicos, como cua-
dernos, memorias USB, CD, entre otros. Incluso, muchos programas envían el 
material educati vo y las lecciones por correo postal.

Prieto Joanna (2012) indica que la educación virtual (e-Learning) emerge como 
una modalidad que permite la promoción del desarrollo humano integral y 
de las competencias necesarias para enfrentar los retos del mundo actual. A 
cambio de la educación tradicional, en la modalidad virtual, el estudiante pro-
tagoniza su propio aprendizaje teniendo como mediador las diferentes herra-
mientas tecnológicas, los recursos de información y contenida, la constante 
orientación del tutor y por supuesto, el desarrollo de habilidades y compe-
tencias como la gesti ón del ti empo, la organización y priorización de metas y 
acti vidades, comunicación aserti va, trabajo en equipo, disciplina, entre otras. 

Ibáñez Fernanda (2020) señala que la educación en línea es “aquella en donde 
los docentes y estudiantes parti cipan e interactúan en un entorno digital, a 
través de recursos tecnológicos haciendo uso de las facilidades que propor-
ciona el internet y las redes de computadoras de manera sincrónica”. También 
un concepto que surgió raíz de la crisis mundial en marzo del año 2020 gracias 
a la COVID-19 es la educación remota de emergencia donde “la educación 
se vio ante una situación de extrema difi cultad ya que tuvo que adaptar sus 
métodos en un plazo de ti empo muy corto para poder seguir imparti endo 
clases a todos sus estudiantes” (Ibáñez, 2020). Al fi nal no importa qué ti po 
de educación se uti lice siempre que conti núe con el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de los estudiantes y conti núe de igual modo la comunicación 
entre docentes y estudiantes.

Plataformas Virtuales

Gomera José (2020) defi ne a las plataformas virtuales como un conjun-
to integrado de servicios interacti vos en línea que proporciona informa-
ción, herramientas y recursos a los maestros, alumnos, padres y otras 
personas involucradas en la educación. Estas herramientas y recursos tra-
bajan en armonía para apoyar y mejorar la entrega y la gesti ón educati va.

Las plataformas virtuales de aprendizaje también son conocidas de la siguien-
te manera:

• Sistema de gesti ón de aprendizaje (LMS).
• Plataforma de aprendizaje.
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• Plataformas e-learning 
• Entorno de aprendizaje virtual.

Herramientas.tecnológicas

Torrecilla Jorge (2020) defi ne las herramientas tecnológicas como aquellos 
programas o aplicaciones que nos permiten tener acceso a la información, 
y están a disposición de todas las personas, en la mayoría de los casos, de 
manera gratuita. El uso y aplicación que se le da a estas herramientas, va a 
depender de las necesidades y característi cas de cada usuario. La información 
entre docentes y estudiantes es efi caz ya que se usan desde un medio de co-
municación hasta varios para tener un contacto directo con ellos en especial 
en la parte virtual que se trabaja las 24 horas y los siete días de la semana.

WhatsApp

Es una aplicación informáti ca que permite enviar y recibir mensajes instan-
táneos a través de un teléfono celular. Está aplicación sirve para convocar a 
reuniones Meet, Zoom y mandar mensajes recordatorios como se muestra las 
siguientes fi guras.

Figura.1..Ejemplo de mensajes por WhatsApp

Figura.2..Ejemplo de mensaje recordatorio por WhatsApp

El WhatsApp puede usarse para enviar   materiales y/o trabajos, retroalimen-
tar a los integrantes y confi rmar los trabajos presentados como se observa en 
las siguientes fi guras.
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Figura.3..Ejemplo de envío de acti vidades por WhatsApp

Figura.4..Ejemplo de retroalimentación usando grupos de WhatsApp

Classroom

Es una plataforma de gesti ón del aprendizaje (Learning Management System) 
permite gesti onar clases online, la administración la realiza el mismo docente, 
a conti nuación, se muestra un ejemplo de Classroom que muestra su enlace 
Meet y las diferentes acti vidades de la materia.

Figura.5..Ejemplo de Classroom

Moodle
Es una plataforma web dinámica de aprendizaje que está diseñado para ges-
ti onar, administrar y crear espacios de aprendizaje online de acuerdo a las 
necesidades de los docente y estudiantes, la administración de la plataforma 
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la puede hacer el mismo docente (creación del curso, matriculación de estu-
diantes, etc.) o solo gesti onar su curso ya que existe un administrador de la 
plataforma.

Cursos.de.actualización.docente.2020.UMSA

El Honorable Consejo Universitario No.069-201, en fecha 21 de mayo de 2020 
promulga Reglamento General de Carácter Transitorio de Educación a Distan-
cia y Semipresencial en cual indica:

• Artí culo 3: El presente reglamento ti ene por objeti vo normar con 
carácter transitorio el diseño, la organización, la implementación, 
los procedimientos, las acti vidades académicas y evaluaciones de 
los cursos virtuales y semipresenciales de las Facultades, Carreras, 
Programas e Insti tutos de la Universidad Mayor de San Andrés que 
incluyan el componente virtual y semipresencial en el proceso de en-
señanza aprendizaje, bajo el contexto de la pandemia del COVID-19 y 
las medidas de bioseguridad.

• Artí culo 13º.- Capacitación Docente, Auxiliares de Docencia y Estu-
dianti l.

El CEPIES, DTIC, FUL y las Facultades son las unidades encargadas de desarro-
llar las siguientes tareas de desarrollo de los cursos virtuales de la Universidad:

• Capacitar a la planta docente, auxiliares de docencia y Estudianti l de 
la Universidad, en las modalidades de enseñanza virtual. 

• Coadyuvar con las Facultades, Carreras y Programas en los procesos 
que ti enen estas, en la capacitación docente, auxiliares de docencia 
y Estudianti l de enseñanza virtual.

• Coadyuvar con las Facultades, Carreras y Programas, en los proce-
sos de capacitación a estudiantes en las modalidades de aprendizaje 
virtual.

• Coadyuvar al docente con el diseño de Aulas virtuales.
• Coadyuvar al docente con el desarrollo de cursos y herramientas en 

aulas virtuales.
El Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) y el 
Centro Psicopedagógico y de Investi gación en Educación Superior (CEPIES) 
propone cursos actualización docente 20202 en cinco versiones para todas las 
Facultades y público en general.

1  RESOLUCIÓN HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO No. 069/2020 htt ps://www.umsa.bo/docu-
ments/20142/78948/Res+HCU+069+-+20+REG.+EDUCACI%C3%93N+A+DISTANCIA+Y+SEMIPRESENCIAL+UM-
SA+2020.pdf/59770ff 7-05bb-90db-f2cf-e6911f2e92ea
2  CEPIES Posgrado en Facebook: htt ps://m.facebook.com/cepies.umsa/photos/para-inscribir-
te-al-curso-gratuito-de-actualizaci%C3%B3n-docente-2020-click-aqu%C3%AD-htt p/2533496486914061/
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Figura.6..Curso de Actualización de Docente 2020

Fuente: CEPIES- UMSA, 2020

En la quinta versión del curso para docentes 2020, planteó nuevas caracterís-
ti cas en su enseñanza virtual 3.  

Figura.7..Curso de Actualización de Docente 2020

Figura.8..Cursos Virtuales dirigidos a Docencia 

La capacitación docente es muy importante, ya que el profesor adquiere habi-
lidades que posteriormente serán aplicadas en algún contexto educati vo. En la 
actualidad muchos docentes de la Universidad y en otros están usando las pla-
taformas virtuales como un medio de aprendizaje presencial y trabajo en línea.

El proceso de investi gación ti ene un enfoque mixto (cuanti tati vo y cualitati vo) 
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ya que permiten ver la realidad de diferentes aspectos. La metodología es 
descripti va ya que señala las parti cularidades de la población en estudio sobre 
la aplicación de las herramientas para obtener un mejor aprendizaje en los 
estudiantes de la materia de Análisis Matemáti co I. 

Para recolectar la información sobre los sujetos de estudio se uti lizó la encues-
ta a través de Google Forms. La población de análisis fueron los estudiantes 
de la materia de Análisis Matemáti co I (C-101) que corresponde al primer 
semestre de la Carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés 
en la gesti ón I/2021.

Resultados.de.la.experiencia.realizada

En las fi guras 9-12 se muestra que la Carrera de Economía implementó la pla-
taforma Moodle en  la dirección URL htt ps://cvfaceco.umsa.bo para la ense-
ñanza virtual.

Figura.9..Bienvenida a la materia

Figura.10..Acti vidad Preliminar
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En la Figura 10 se puede observar una serie de recursos los cuales sirven como 
apoyo al estudiante para una conecti vidad entre el docente-estudiante.

• Grupo de Whatsapp: Permite tener una comunicación de mensajes 
constantes entre docente-estudiante.

• Sesión Meet: Realiza videoconferencias en horarios específi cos a la 
materia.

• Foro de Presentación: Acti vidad para los estudiantes en los cuales 
describen las expectati vas como futuros economistas.

• Libros.de.consulta..Bibliografí a descargable ubicada en la nube apli-
cando herramientas G Suite.

• Consulta..Acti vidad donde el docente hace una pregunta especifi -
cando posibles respuestas con la fi nalidad de un diagnósti co.

• Material.de.avance..Materias de apuntes de clase.
• Calculo de una sola variable: Libro base en la materia.

Figura.11..Foro de Presentación 

En la Sección Material se describe los materiales de la semana incluyendo 
enlaces, material multi media, bibliografí a de la temáti ca a tratar. La sección 
Acti vidad se muestra las acti vidades semanales que se van a llevar a cabo por 
el estudiante en su formación.

Figura.12..Sección Material/Acti vidad 

Una de las estrategias con herramientas es el uso de la pizarra digital colabo-
rati va llamada Jamboard de la familia Google, el cual su contenido se almace-
na en la nube automáti camente, con eso se logra que el material de la clase lo 
tengan a su disposición y pueda ser transmiti do a todos. 
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Figura.13..Pizarra Digital Jamboard

Según Espinoza (2020) menciona que “una estrategia metodológica en el ám-
bito educati vo, signifi ca direccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 
decir, transformar el conocimiento de un estado inicial hasta un estado desea-
do, con el propósito de vencer difi cultades opti mizando ti empos y recursos”. 

Una estrategia didácti ca virtual consta de siete elementos principales: 
• Interacti vidad 
• Multi media
• Durable y actualizable
• Sincrónicos y asincrónicos
• Fácil acceso y manejo a los materiales y acti vidades.
• Seguimiento.
• Comunicación horizontal

Figura.14..Reunión síncrona a través de Meet 

El proceso de análisis de las notas según la información de los estudiantes se 
obti enen los siguientes datos: 

Tabla.1..Reporte de Notas Obtenidas

Observaciones de las notas Frecuencia Porcentaje

Abandonos 1 2%

Reprobados 4 9%

Aprobados 41 89%

Total 46 100%
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Por los datos obtenidos en la Tabla 1 se puede notas que solo existe un solo 
abandono de la materia que corresponde al 2% y los reprobados solo son 4 
que corresponde a un 9% obteniendo fi nalmente 41 aprobados que corres-
ponde al 89% de aprobados que es un porcentaje muy bueno de estudiantes 
aprobados.

Figura 15. 

Notas Obtenidas
Analizando las notas obtenidas por los estudiantes se puede ver que un grupo 
de los aprobados lo hicieron con la nota mínima de 51 y los demás aprobaron 
con notas de 53 hasta 91, lo que se muestra en la Figura 15. Según genero de 
los estudiantes se puede ver que existe un 43% del Género Femenino y un 
57% del Género Masculino que se muestra en la Tabla 2 y la Figura 16.

Tabla.2..Género de los Estudiantes

Género Frecuencia Porcentaje

Femenino 20 43%

Masculino 26 57%

Totales 46 100%

Figura.16..Tendencia de Notas de Estudiantes por Género 
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Observando la Figura 16 se puede notar que con la nota de 51 puntos aproba-
ron más del género femenino que del género masculino en cambio las notas 
del 53 hasta 91 se puede observar que son recíprocos en su mayoría en cuan-
to al género.

También se verifi co la usabilidad de la modalidad de avance y herramientas 
tecnológicas usadas en la materia Análisis Matemáti co I (C-101) tomando en 
cuenta los criterios de Aprendizaje y Sati sfacción que sus conceptos se descri-
ben en la siguiente tabla.

Tabla.3..Criterios de usabilidad

Criterios de usabilidad Justi.fi.cación

Aprendizaje

El aprendizaje es un proceso de adquisición 
de habilidades y conocimientos, que se pro-
duce a través de la enseñanza, razonamiento, 
la experiencia o el estudio (Portugal y Rios, 
2015).

Sati.sfacción

Senti miento de bienestar o placer que se ti e-
ne cuando se ha colmado un deseo o cubier-
to una necesidad (Diccionario de la Lengua 
Española, 2014).

Tabla.4..Preguntas de la encuesta 

Nro. Descripción.de.las.preguntas

1 ¿Cómo le parece el enfoque de enseñanza mediante 
herramientas tecnológicas?

2 ¿Qué le parece las herramientas tecnológicas utilizadas en la 
materia?

3 ¿La forma de avance de la materia ha sido comprendida 
fácilmente?

4 ¿Recomendarías la modalidad de avance y herramientas 
tecnológicas usadas para otras materias?

5 ¿Qué te pareció la modalidad de avance y herramientas 
tecnológicas usadas?

6 ¿La modalidad de avance y herramientas tecnológicas usadas 
permitió reforzar el proceso de aprendizaje?
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Tabla.5..Resultados de la encuesta de usabilidad

Nro. Importancia Atributo Califi.cación.(0.–.3)

1 0.2 Aprendizaje 3

2 0.2 Aprendizaje 2

3 0.2 Aprendizaje 3

4 0.2 Sati sfacción 3

5 0.1 Sati sfacción 3

6 0.1 Sati sfacción 2

Total 2.67

La encuesta (formulario) permiti ó medir los criterios de usabilidad descritos 
en las Tablas No. 3, No. 4 y No. 5 como también usando los criterios de califi -
cación que se muestran a conti nuación.

Tabla.6..Criterios de califi cación de la encuesta

Criterio Escala de Notas

Malo 0

Regular 1

Bueno 2

Excelente 3

En los resultados obtenidos de la encuesta que se describe en las Tabla No. 4 
y No. 5 se obtuvo una evaluación de 2.67  3 en una escala de 0 a 3, por lo cual 
la modalidad de avance y herramientas tecnológicas usadas tuvo una califi ca-
ción de 3 que signifi ca que es Excelente.

Como la estrategia obtuvo buenos resultandos se aplicó para los siguientes 
semestres demostrando una buena acogida por los estudiantes. El aprendiza-
je signifi cati vo de esta estrategia se demostró en las diferentes evaluaciones 
de los estudiantes inclusive en la gesti ón 2022 que las evaluaciones se toma-
ron en forma presencial y las clases se mantuvieron de forma virtual.

En la presente gesti ón las clases en la universidad volvieron a la normalidad 
(presencial) y se puede observar que los docentes siguen usando las herra-
mientas virtuales para reforzar el aprendizaje de los estudiantes a través de 
acti vidades en la plataforma Moodle u otra herramienta. Muchos docentes 
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de la carrera de Economía actualmente siguen usando la plataforma Moodle 
y grupos de WhatsApp para que la comunicación y aprendizaje sea más rele-
vante. En la siguiente fi gura se muestra algunos de los cursos virtuales de la 
Carrera de Economía que se usan en la gesti ón 2023.

Figura.15..Cursos disponibles de la Plataforma Moodle – Carrera de Economía 

Se observa en el análisis que el uso adecuado de estrategias y herramientas 
virtuales que sean favorables en el proceso de enseñanza y aprendizaje moti -
va a los estudiantes a culminar la materia obteniendo un buen resultado en el 
aprovechamiento de los estudiantes.

Uno de los aspectos más importantes en el proceso virtual es el seguimiento 
contante del docente hacia el estudiante respondiendo las consultas y retroa-
limentando en lo posible 24/7 (24 horas al día, siete días a la semana) lo que 
es una gran diferencia con la educación presencial. 

CONCLUSIONES

Las estrategias empleadas en la asignatura dieron buenos resultados obte-
niendo un alto porcentaje de aprobados según el resultado del análisis. 

La aplicación de las herramientas tecnológicas (Moodle, Jamboard, Google 
Forms, Calculadoras en línea, grafi cadores, etc.) y estrategias didácti cas fue-
ron muy variadas dando buena aceptación entre los estudiantes haciendo po-
sible que tengan un aprovechamiento de su materia.

Sin embargo, cada docente debe buscar las estrategias más adecuadas a la 
asignatura que imparte para lograr los objeti vos propuestos y haciendo un in-
tercambio adecuado de experiencias y conocimientos. Todo el conocimiento 
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tecnológico aprendido en la Pandemia del sigue siendo uti lizado en la actuali-
dad en diferentes materias combinando con las clases presenciales. 
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RESUMEN

Posponer con recurrencia, evadir deliberadamente sin justi fi cación válida, 
tareas o acti vidades académicas, es una tendencia comportamental que pau-
lati namente se va incrementando en el contexto universitario. La procrasti -
nación y la abulia son fenómenos psicológicos prevalentes entre estudiantes 
universitarios; afecta negati vamente su rendimiento académico y bienestar 
general. Este artí culo aborda la necesidad de comprender con cierta profun-
didad esta problemáti ca, con énfasis en lo académico y lo epistémico. Para 
abordar este problema, se llevó a cabo un estudio exhausti vo que integró 
estrategias cualitati vas y cuanti tati vas. Se aplicó una encuesta a 485 univer-
sitarios y entrevistas en profundidad a siete docentes universitarios de diver-
sas universidades bolivianas, disciplinas y niveles académicos. Los resultados 
revelan que tanto la procrasti nación académica como la abulia epistémica son 
fenómenos inmanentes y multi facéti cos con raíces en factores psicológicos, 
sociales y académicos. Se identi fi caron patrones cogniti vos, afecti vos y ped-
agógicos comunes de procrasti nación académica, como el temor, la falta de 
habilidades de gesti ón del ti empo y la ansiedad, así como factores relacio-
nados con la abulia, como la apatí a, evasión y desinterés con los objeti vos 
académicos y cientí fi cos. Asimismo, se identi fi caron factores endógenos y ex-
ógenos que se asocian con mayor regularidad con los comportamientos de 
procrasti nación académica y abulia epistémica. La discusión se centra en el 
análisis críti co y la interpretación de los resultados y sus implicaciones. Se 
exploran acciones y estrategias que contribuirían a miti gar la procrasti nación 
y la abulia en las aulas universitarias, con parti cular atención a los procesos 
de enseñanza aprendizaje de la investi gación cientí fi ca. Además, se plantean 
preguntas y posibles líneas para conti nuar con otros estudios. “A investi gar se 
aprender investi gando”, este aprendizaje precisa de moti vación intrínseca y 
extrínseca, este últi mo, tarea urgente e importante del docente e investi gador 
de vocación. No se podría evadir ni posponer esta responsablidad, mucho 
menos en un momento histórico como el presente y de cara al futuro próximo.

Palabras clave: procrasti nación, abulia, académico, cientí fi co, factores, uni-
versidad.  
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ABSTRACT

Recurring postponement, deliberately evasion without valid justi fi cati on, of 
academic tasks or acti viti es is a behavioral tendency that is gradually increas-
ing in the university context. Procrasti nati on and apathy are prevalent psycho-
logical phenomena among university students; negati vely aff ects their aca-
demic performance and general well-being. This arti cle addresses the need to 
understand this problem in some depth, with emphasis on the academic and 
epistemic. To address this issue, a comprehensive study was conducted that 
integrated qualitati ve and quanti tati ve strategies. A survey was applied to 485 
university students and in-depth interviews were carried out with seven uni-
versity professors from various Bolivian universiti es, disciplines and academic 
levels. The results reveal that both academic procrasti nati on and epistemic 
apathy are immanent and multi faceted phenomena with roots in psychologi-
cal, social and academic factors. Common cogniti ve, aff ecti ve and pedagogical 
patt erns of academic procrasti nati on were identi fi ed, such as fear, lack of ti me 
management skills and anxiety, as well as factors related to avoliti on, such 
as apathy, avoidance and disinterest with academic and scienti fi c goals. Like-
wise, endogenous and exogenous factors were identi fi ed that are more regu-
larly associated with the behaviors of academic procrasti nati on and epistemic 
apathy. The discussion focuses on the criti cal analysis and interpretati on of 
the results and their implicati ons. Acti ons and strategies are explored that 
would contribute to miti gati ng procrasti nati on and apathy in university class-
rooms, with parti cular att enti on to the teaching-learning processes of scien-
ti fi c research. In additi on, questi ons and possible lines to conti nue with other 
studies are raised. “To investi gate is to learn by investi gati ng”, this learning 
requires intrinsic and extrinsic moti vati on, the latt er an urgent and important 
task of the vocati onal teacher and researcher. This responsibility could not be 
evaded or postponed, much less in a historical moment like the present and 
in the near future.

Keywords: procrasti nati on, apathy, academic, scienti fi c, factors, university.

 INTRODUCCIÓN
“No dejes el trabajo de hoy para mañana, ni pasado 

mañana, el trabajador que pospone no llenará el 
granero, el hombre que no trabaja siempre estará 

en la ruina”.

(Hesíodo s. VII a.C.)

De un modo u otro, con mayor o menor frecuencia, los seres humanos ten-
demos a manifestar acti tudes dilatorias e indecisas ante una determinada 
tarea o responsabilidad por cumplir. “Quiero, pero no puedo”, “Lo hare luego, 
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otro asunto debo atender”, “Hoy no tengo ganas, será después”, suelen ser 
algunas de las frases excusadoras que al hacerse recurrente genera prob-
lemas de ansiedad y depresión. En cierto modo, trastorno mental que, de 
una condición episódica puede pasar a una crónica.

En la educación superior universitaria, a nivel mundial, lati noamericano y 
nacional, se suele valorar los desempeños académicos de los estudiantes, 
según el proceso desarrollado y los resultados alcanzados. Generalmente se 
considera tres niveles valorati vos: sati sfactorio, aceptable e insati sfactorio.  
En este últi mo nivel de desempeño se sitúan los estudiantes universitarios 
que obti enen bajas califi caciones, reprueban asignaturas de manera recur-
rente e incluso abandonan los estudios en forma temporal y/o defi niti va. Un 
patrón comportamental manifi esto en determinados estudiantes es la di-
lación (procrasti nación) y la apatí a (abulia), en lo que respecta a la realización 
de tareas con propósitos de aprendizaje y generación de conocimiento.

Según Ferrari (1995) y Steel (2007) citados por Atalaya & Gracía (2019), el 
término procrasti nación “deriva del verbo en latí n procrasti nāre, que signifi ca 
dilatar la presentación de una acti vidad de forma voluntaria”; asimismo, “la 
procrasti nación se interpreta como retrasar algo hasta mañana, y se defi ne 
como el hecho de posponer la culminación de una tarea que usualmente re-
sulta en un estado de insati sfacción o malestar subjeti vo” (pág. 367). Por otro 
lado, el término abulia, del griego βουλα aboulía, signifi ca pasividad, desin-
terés, falta de voluntad (Real Academia Española, 2022); también se enti ende 
como la “carencia o disminución de la voluntad, incapacidad, para tomar de-
cisiones y para ejecutar un acto voluntario” (Ander-Egg, 2016, pág. 9).

El problema de la procrasti nación y la abulia ha sido estudiado fundamen-
talmente desde el campo de la psiquiatría y la psicología, por tratarse de 
trastornos mentales y de la conducta humana. En función del nivel de grave-
dad de estos problemas, cada caso es tratado por profesionales especialistas, 
quienes hacen diagnósti cos clínicos y aplican determinados procedimientos 
psicoterapéuti cos. Hay estudios que dan cuenta que las personas procrasti -
nadoras y abúlicas llegan a situaciones de ansiedad y depresión muy peligro-
sas para su salud mental, emocional y fí sica, lo que amerita un oportuno di-
agnósti co e intervención. 

Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2019 una de cada ocho 
personas ha manifestado un determinado ti po de trastorno mental, princi-
palmente depresión y ansiedad. Esta misma Organización señala que, “ex-
iste un conjunto diverso de factores individuales, familiares, comunitarios y 
estructurales que, en conjunto, protegen o socavan la salud mental. Aunque 
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la mayoría de las personas son resilientes, quienes están expuestos a circun-
stancias adversas, como la pobreza, la violencia, la discapacidad y la desigual-
dad, corren un mayor riesgo” (Organización Mundial de la Salud, 2022). Este 
ti po de trastorno mental está relacionado con el “trastorno de la voluntad”, 
mismo que se vincula con las conductas o tendencias abúlicas y procrasti -
nadoras de las personas, parti cularmente de estudiantes universitarios en 
situación de vulnerabilidad psicosocial.  

En Bolivia, de acuerdo a los resultados de una investi gación realizada el año 
2020 por el Insti tuto de Investi gaciones en Ciencias del Comportamiento de 
la Universidad Católica Boliviana (IICC-UCB), sobre los impactos sociales y psi-
cológicos del covid-19, se indica que, “con base en 1532 encuestas (32,5% 
hombres y 67.5% mujeres) y una media de edad de 32,5 años, se observó 
que en general el 16% presentó depresión, el 24% ansiedad, el 26% estrés y 
el 27% impacto psicológico. (…) Los menores de 25 años presentaron cuatro 
veces más riesgo que los mayores de 46 años en las cuatro dimensiones.” 
(IISC-UCB, 2020).

Diversos estudios sobre desempeño y rendimiento académico estudianti l, 
develan diversos factores asociados, entre los que destaca principalmente 
los de carácter socioeconómico, moti vacional, cultural y pedagógico. No ob-
stante, un factor poco estudiado aún, en Lati noamérica y Bolivia, refi ere a la 
“procrasti nación” y la “abulia” en contextos educati vos, sus dimensiones y 
característi cas prevalentes. Este aspecto moti vó a focalizar y defi nir la “pro-
crasti nación académica” y la “abulia epistémica” en estudiantes universitari-
os, como objeto de estudio. 

De hecho, el fenómeno de la procrasti nación y la abulia, en el contexto par-
ti cular de la educación superior, ti ene implicancias en el aprendizaje, el de-
sempeño académico y el desarrollo de competencias investi gati vas epistémi-
cas (Aranda, Hacia una pedagogía de la escritura epistémica: desafí o para la 
educación superior del siglo XXI, 2022), así como su incidencia en la calidad y 
rigor de los proyectos de investi gación cientí fi ca. El estudiante con tendencia 
abúlica, no siente ni expresa interés, voluntad ni compromiso con la ciencia 
y la investi gación cientí fi ca. El estudiante procrastrinador, busca deliberada y 
recurrentemente dilatar y posponer la realización y presentación de tareas 
o trabajos académicos. El problema del bajo rendimiento académico, la rep-
itencia de cursos o asignaturas, así como el abandono temporal o defi niti vo 
de los estudios universitarios, ti ene una vinculación con la procrasti nación 
académica y la abulia epistémica. Los factores endógenos (personales) y 
endógenos (contextuales) poco investi gado en Bolivia, se consti tuye en el ob-
jeto principal de análisis y discusión en el presente artí culo.
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A inicios de la gesti ón académica 2023, el suscrito desarrolló en calidad de 
docencia, módulos de investigación científica y taller de tesis, en programas 
de maestría en la Universidad Mayor de San Andrés. Los hallazgos se com-
plementaron y la discusión se profundizó, cuando hubo la ocasión de eval-
uar perfi les y avances de tesis de grado y posgrado en condición de tutor 
y tribunal revisor en varias universidades públicas y privadas de Bolivia. El 
eje de la investi gación se expresó en la pregunta ¿Qué factores endógenos y 
exógenos se asocian a la abulia epistémica y la procrasti nación académica en 
los estudiantes universitarios? El objeti vo fue establecer factores endógenos y 
exógenos asociados a la procrasti nación académica y abulia epistémica en los 
estudiantes universitarios. Los hallazgos se consti tuyen en un aporte signifi ca-
ti vo para la academia y la sociedad, aunque dada la complejidad del proble-
ma, queda aún por indagar y generar espacios de mayor discusión.

METODOLOGÍA

El estudio se lo realizó con una postura epistemológica críti co - constructi v-
ista. En concordancia con Oscar Zapata, para el paradigma constructi vista la 
realidad social es una construcción convencional e histórica, su naturaleza y 
complejidad difi ere sustanti vamente de la realidad natural. Por lo tanto, el 
objeto de estudio no es algo que haya estado dado, sino que se fue construy-
endo en conti nuas aproximaciones. Lo propio, “el conocimiento no se recibe 
pasivamente, ni mediante los senti dos, ni por medio de la comunicación hu-
mana; por el contrario, es construido de forma acti va por el sujeto cognoscen-
te” (Zapata, 2005, pág. 59).

En coherencia con este paradigma, se asumió el enfoque dialécti co integral. A 
diferencia del denominado enfoque mixto o híbrido, de tendencia positi vista 
pragmati sta que fusiona mecánicamente estrategias cuanti tati vas y cualita-
ti vas en función de los datos, el enfoque dialécti co integral, contrasta y ar-
ti cula dichas estrategias en correspondencia con el objeto y el objeti vo de la 
investi gación. Este enfoque dialécti co e integral, se sustenta en el principio 
de pluralismo metodológico (Feyerabend, 1975) que caracteriza a una inves-
ti gación emergente. De hecho, dadas las circunstancias y conti ngencias en 
que se desarrolló la investi gación, se procedió a uti lizar diversas estrategias 
metodológicas, adecuar algunas, imbricar o modifi car otras según las necesi-
dades presentadas. 

El diseño de estudio se caracterizó por ser eminentemente analíti co y descrip-
ti vo, en el que no se procedió a ningún ti po de manipulación deliberada de 
variables, como suele corresponder en los diseños experimentales explicati -
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vos. Con el propósito de recoger datos cuanti tati vos de la muestra de sujetos 
previsto en el diseño de la investi gación, se determinó uti lizar la encuesta. 
Para el recojo de datos cualitati vos se aplicó como estrategia la entrevista 
en profundidad. La encuesta se aplicó mediante un cuesti onario de carácter 
estructurado ti po Likert, validado con el Alfa de Cronbach (0,8) con el propósi-
to de evaluar las variables de estudio “procrasti nación académica” y “abulia 
epistémica” a una muestra de 485 estudiantes universitarios de diferentes 
universidades públicas y privadas. Para el caso de la entrevista en profundi-
dad, se diseñó y uti lizó como instrumento una guía de cuatro preguntas abi-
ertas, las que se aplicó a siete sujetos, docentes universitarios. Los tópicos de 
las preguntas o conversatorio fueron: Presencia en clases de estudiantes con 
síntomas de abulia y procrasti nación académica; incidencia en el aprendizaje 
y desempeño académico; conducta abúlica y procrasti nadora en el caso con-
creto de la formación y acti vidades investi gati vas y cientí fi cas, y factores de 
mayor relación con casos de estudiantes que manifi estan abulia epistémica y 
procrasti nación académica.

RESULTADOS

En una primer a instancia, para identi fi car las percepciones y tendencias 
procrasti nadoras y abúlicas de 485 estudiantes universitarios, así como los 
factores asociados, se estableció un sistema de variables (Tabla 1).  Poste-
riormente, con el propósito de recoger puntos de vista de docentes universi-
tarios, se desarrolló entrevistas en profundidad. Los resultados cuanti tati vos 
y cualitati vos se exponen a conti nuación.

Tabla.1:.Sistema de variables

Variables Dimensiones Indicadores

Procrasti nación 
académica

Cogniti va Percepción negati va – Mentalidad 
fatalista

Afecti va Ansiedad – Temor – Inseguridad – 
Conformismo

Abulia epistémica Psicoemocional Agotamiento – Apatí a – Desinterés

Sociopedagógica No parti cipación – Ambiente adver-
so – No afrontamiento

Factores asociados Endógeno Desgano – Pánico – Abandono – 
Evasión

Exógeno Clima familiar – Clima aula – Rel-
ación docente
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• Manifestación de procrasti nación académica

......Figura.1:.Dimensión Cogniti va   ..............Figura.2: Dimensión afecti va

En la Figura 1 se observa que, en la dimensión cogniti va, un poco menos de 
la mitad de los estudiantes encuestados (41,85%), manifestaron tener oca-
sionalmente una percepción negati va y mentalidad fatalista respecto a las 
tareas académicas y/o acti vidades de aprendizaje. En cambio, un equivalente 
a 18% del total de encuestados, expresó que siempre y casi siempre perciben 
de manera negati va y fatalista sus deberes de estudio derivando en conductas 
procrasti nadoras.
En la Figura 2, referente a la dimensión afecti va, se observa que un 38% de los 
estudiantes expresa senti r siempre y casi siempre ansiedad, temor, inseguri-
dad y conformismo ante las responsabilidades u obligaciones de estudio. Otro 
39% de estudiantes considera experimentar los mismos síntomas de procras-
ti nación académica, pero de modo ocasional, a veces.

• Manifestación de abulia epistémica

Figura.3:Dimensión Psicoemocional       Figura.4:Dimensión Sociopedagógica

En la Figura 3, referente a la dimensión psicoemocional, se puede apreciar 
que la mitad de los estudiantes indican que a veces sienten agotamiento, ap-
atí a y desinterés por las acti vidades que implican investi gar, producir y com-
parti r resultados de carácter cientí fi co. No obstante, el 18% de los estudiantes 
señala que siempre y casi siempre se siente agotados, apáti cos y sin interés 
al momento de emprender o desarrollar trabajos de investi gación cientí fi ca. 
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Respecto a la dimensión sociopedagógica, en la Figura 4 se observa que en lo 
respecta a acti vidades y/o trabajos que implican aprender colaborati vamente 
a investi gar con procedimientos cientí fi cos, aproximadamente el 15% de los 
estudiantes, siempre y casi siempre, prefi ere no parti cipar, considera el ambi-
ente de estudio – trabajo adverso, y no hacer esfuerzo alguno para afrontar la 
situación. En contraste a este dato, un 43% de los estudiantes indican que casi 
nunca o nunca experimentan estas sensaciones o síntomas abúlicos.

• Los factores asociados e indicadores prevalentes

....Figura.5.Dimensión Endógena..........Figura.6.Dimensión Exógena

                                                       

Para el presente estudio se determinó dos ti pos de factores asociados a la 
procrasti nación académica y la abulia epistémica: endógenos y exógenos. En 
la Figura 5 correspondiente a la dimensión endógena, se observa que, des-
de la percepción del 26% de estudiantes encuestados, el desgano, pánico, 
abandono y evación ti ene carácter intrapersonal siempre y casi siempre. En 
cambio, el 37% de los estudiantes dan cuenta que estas sensaciones se les 
manifi esta a veces. En ambos casos se puede evidenciar, con mayor y menor 
grado, tendencias de abulia epistémica de origen endógeno.

En la Figura 6, dimensión exógena, casi un tercio de los estudiantes según las 
respuestas dadas, el clima familiar, el clima del aula y la relación con los do-
centes, se consti tuyen siempre o casi siempre en un factor externo o endóge-
no que ejerce cierta infl uencia en la conducta abúlica, fundamentalmente en 
acti vidades o tareas concernientes a la investi gación y producción de con-
ocimiento cientí fi co. Un 32% de los estudiantes refi ere experimentar estas 
sensaciones de modo ocasional, a veces. 

Percepción.docente.sobre.la.procrasti.nación.académica.y.abulia.epistémica.
de los estudiantes

Producto de las entrevistas en profundidad realizados a seis docentes de 
universidades públicas y privadas. Los tópicos principales de diálogo fueron: 
presencia de estudiantes con tendencia procrasti nadora y abúlica en lo que re-
specta a la formación investi gati va y cientí fi ca, manifestaciones conductuales 
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recurrentes, incidencia en el desempeño y rendimiento académico e implica-
ciones pedagógicas. Las rondas de preguntas permiti eron identi fi car patrones 
percepti vos que destacan fundamentalmente, la mirada y valoración de los 
docentes universitarios respecto a los casos de estudiantes con tendencia al 
comportamiento procrasti nador y abúlico. La siguiente fi gura representa un 
sistema de patrones en términos de categorías y subcategorías.

Figura.7:.Categorías emergentes de la percepción docente

A decir de algunos docentes entrevistados, “en un rincón del aula hay uno 
o más estudiantes con el tí pico gesto procrasti nador” (E5-DU); que “siem-
pre hubo estudiantes apáti cos, desmoti vados, o escaso interés por la inves-
ti gación ciencia” (E2-DS); y que “…al parecer en los últi mos ti empos se ha 
incrementado este fenómeno de la procrasti nación académica” (E7-DU). En 
cierto modo, se corrobora la presencia de estudiantes con tendencias de 
procrasti nación académica y abulia epistémica en las aulas universitarias me-
diante sus manifestaciones comportamentales. Asimismo, los docentes en-
trevistados, concuerdan al asociar la conducta procrasti nadora y abúlica de 
los estudiantes con su recurrente bajo desempeño y rendimiento académico. 
“Generalmente los estudiantes que piden reiteradamente extensión de plazo 
para presentar trabajos de investi gación, ti enen bajas califi caciones” (E4-DU). 
“Pese a que se trata de moti varlos, se aplica estrategias parti cipati vas, hay 
quienes no muestran interés o agrado por la investi gación; su rendimiento 
académico por tanto es bajo” (E1-DS).

“Es casi habitual que algún estudiante falta a clases de metodología de in-
vesti gación o abandone deliberadamente el trabajo realizado individual o 
colecti vamente” (E6-DC). Es este caso se hace referencia al absenti smo, el 
otro hecho la autoexclusión “el estudiante de taller de tesis II decidió volun-
tariamente abandonar el módulo, se alejó del equipo de investi gación, pese 
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a que se le recomendó que no lo haga”. Por otro lado, surgió del intercambio 
de preguntas y respuestas, el hecho de que la procrasti nación académica y la 
abulia epistémica podría inducida o provocada en el mismo contexto formati -
vo. Es decir, que una defi ciente metodología de enseñanza de la investi gación 
cientí fi ca (factor exógeno), ocasione este problema. No obstante, también se 
considera que el estudiante, está proclive a adquirir una conducta procrasti -
nadora y abúlica, sin que haya antecedente neurológico ni psicológico. “En los 
primeros años, esta estudiante tenía un desempeño regular en asignaturas de 
investi gación (…), al ingresar a los seminarios de trabajo de grado, empezó a 
manifestar rechazo por la investi gación cientí fi ca; prefería cualquier modali-
dad de egreso, menos la tesis de grado”.      

DISCUSIÓN

Los hallazgos presentados, corroboran en buena medida la presencia del 
fenómeno de estudio en contexto de la educación superior, con preminencia 
en los procesos formati vos vinculados a la investi gación y producción de cono-
cimiento cientí fi co. Los bajos índices de ti tulación universitaria, principalmente 
en la modalidad de tesis de grado, también dan cuenta que la formación inves-
ti gati va y cientí fi ca adolece de falencias de diferente naturaleza. Sin embargo, 
el centro de análisis de esta investi gación es el caso de estudiantes universi-
tarios con tendencia de procrasti nación académica y de abulia epistémica. Se 
identi fi có las manifestaciones más recurrentes, así como los factores subya-
centes endógenos y exógenos. Indudablemente, la problemáti ca es compleja 
e insufi cientemente estudiada por psiquiatras, psicólogos e incluso pedago-
gos y docentes responsables últi mos del proceso de enseñanza aprendizaje.

Ferrari, Jhonsom y McCown (1995, citado por Álvarez, 2010), develan el im-
pacto de las sociedades industrales modernas y posmodernas en la vida, con-
ducta y salud emocional y mental de las personas. Se infi ere que en el siglo XXI 
determindas patologías se incremenaron paulati namente: ansiedad, estrés, 
depresión; trastornos de la voluntad asociados a la procrasti nación y la abulia. 
En el contexto de la educación superior, parti cularmente en lo que concierne 
a formación investi gati va y cientí fi ca, se hace referencia a los  síndromes 
epistémicos TMT (“todo menos tesis”), TMI (“todo menos investi gación”) 
(Aranda, 2017). Cabe preguntarse ¿Cómo afrontan los estudiantes universi-
tarios estas tendencias comprtamentales? ¿Qué estrategias uti lizan los do-
centes universitarios para suscitar interés y moti vación por la investi gación y 
el conocimiento cientí fi co en los estudiantes con síntomas de procrasti nación 
académica y abulia epistémica? ¿De qué manera se promueve el desarrollo de 
competencias investigativas? ¿En qué medida la procrastinación académica y 
la abulia epistémica se consti tuyen en asunto de educación inclusiva?

En la actualidad se cuesti ona que, las generaciones jóvenes fuertemente in-
fl uenciados por las tecnologías, además de estar ati borrados de información 
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en todos ámbitos, ti enen cada vez menos interés y ánimo por pensar en pro-
fundidad las cosas. O dicho de otro modo, se conforman con el conocimiento 
teórico adquirido en detrimento del pensamiento o saber construído. Desde 
la perspecti va de Hugo Zemelman (2008), esta acti tud no querer trascender 
del “pensamiento teórico” hacia el “pensamiento epistémico”. Como señala 
el maestro,   es un rasgo de “inercia mental”, de escasa capacidad para plant-
earse críti camente problemas, eje principal de toda investi gación generadora 
de respuestas a problemas concretos de la sociedad, la academia y la ciencia. 
Al fi n y al cabo, este últi mo, principal quehacer y razón misma de la universidad.

CONCLUSIONES

Dilatar o evadir ciertas cosas, se asume como rasgo propio de nuestra naturale-
za humana. Pero, la intensidad, frecuencia e impacto negati vo es lo que mueve 
a preocupación y alerta. De un modo u otro según el contexto y circunstan-
cias, tendemos a un comportamiento procrasti nador y abúlico. Como estudi-
antes universitarios, de pre pregrado o posgrado, no escapamos a este hecho.

La investi gación y producción cientí fi ca es una de las funciones sustanti vas 
de la universidad, y principal indicador para medir y valorar la calidad y siti al 
en los rankings internacionales. La universidad boliviana, desde una mirada 
autocríti ca, aún no visibilizada en el espectro internacional de las universi-
dades con mejor estándar de calidad. Existen diversos y complejos factores, 
en parti cular falencias en la formación investi gati vas y cientí fi ca. Un efecto, el 
escaso interés, compromiso y voluntad por aprender y emprender proyectos 
de investi gación cientí fi ca, por parte de los estudiantes y docentes mismo, 
exceptuando las honrosas y salvables excepciones.

En la universidad es un hecho la existencia patológica de la procrasti nación 
académica y la abulia epistémica. Los resultados y discusión del estudio real-
izado lo corroboran. No sólo se precisan mayores y multi disciplinarios estu-
dios sobre este fenómeno, sino también políti cas universitarias y estrategias 
de afrontamiento integrales y efecti vas. Fundamentalmente, cambio de ac-
ti tud, pasar del “lo hago mañana” al “lo hago ahora mismo”, del “no tengo 
ganas ni energía” al “puedo, le pondré mayor voluntad”.     
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RESUMEN

Se dice que los profesores se desprenden de cuanto ti enen y de cuanto saben, 
porque su misión es: transmiti r conocimientos, esperando que esta transmis-
ión, sea una de vocación. Esta transmisión solicita de una amplia variedad 
de habilidades, muchas de ellas didácti cas, otras pedagógicas, pero también 
de índole emocional, fí sica, afecti va, y por supuesto cogniti va. La presente 
investi gación pretende un aporte a la comprensión de esta heterogeneidad 
de característi cas propias de un docente, examinando perfi les de inteligencias 
múlti ples de una muestra de estudiantes en formación a profesores de la Es-
cuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolivar (ESFMSM), buscando 
comparabilidad de sus resultados en relación a sus áreas de especialidad. Los 
parti cipantes del estudio correlacional fueron 421 profesores en formación, 
mostrando como principal hallazgo dominios parti culares, que se relacionan 
con el área de conocimiento de su formación. Este resultado es destacado, ya 
que demuestra que si bien no existe una promoción formati va preuniversitar-
ia orientada al descubrimiento de una inteligencia parti cular, son los propios 
maestros, en su proceso de formación quienes hallan su inteligencia acorde a 
la especialidad elegida. Por un lado, se genera evidencia de que la inteligen-
cia no es una sola, sino una combinación de las diferentes subescalas, pero 
que existe inteligencias afines con áreas particulares de especialidad en el 
proceso formati vo, y al tratarse de maestros en formación, brinda un indicio 
positi vo, del educador cuya inteligencia de su dominio será la que transmita a 
sus futuros estudiantes. 

Palabras clave: Inteligencias múlti ples, profesores en formación, habilidades 
docentes.
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ABSTRACT

It is known that teachers let go everything they have and everything they 
know for their mission: transmit knowledge, hoping that this transmission is 
one of vocati on. This transmission requires a wide variety of skills, many of 
them didacti c, others pedagogical, but also emoti onal, physical, aff ecti ve, and 
-of course- cogniti ve. The present research aims to contribute the understan-
ding of this heterogeneity of characteristi cs of a teacher, examining profi les 
of multi ple intelligences of a sample of students in teacher training at the 
Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolivar (ESFMSM), seeking 
comparability of results in relati on to their specialty areas. The parti cipants 
of the current correlati onal study were 421 teachers in training, showing as 
the main fi ndings parti cular domains, which are correlated with the area of 
knowledge of their training. This result is notable, since it shows that although 
there is no pre-university training promoti on aimed at the discovery of a par-
ti cular intelligence, the teachers –themselves-, in their training process, are 
who fi nd their intelligence in accordance with the chosen specialty. On one 
hand, the study generates evidence that intelligence is not a single one, but a 
combinati on of diff erent subscales, but that there are intelligences related to 
parti cular areas of specialty, and since they are teachers in training, it provi-
des a positi ve indicati on of an educator whose intelligence of their domain it 
will be what they transmit to their future students.

Keywords: Multi ple intelligences, teachers in training, teaching skills.

INTRODUCCIÓN

En las sociedades del mundo contemporáneo se piensa a la educación como 
el elemento propulsor del desarrollo de un país, por sus alcances individua-
les, y por supuesto por su potencial de transformación social (Torres, 2023). 
La mayoría de las sociedades y gobiernos contemporáneos son, en un gra-
do u otro, conscientes de la importancia de educación para el futuro (Torres, 
2021). Se dice que la educación es cada vez más importante para el éxito de 
las personas, por ello la importancia del rol del maestro en este papel tan 
destacado en la formación de personas para mejores sociedades y un mayor 
desarrollo como país (Garrido, 2009).

Los profesores actuales, más los que están en proceso de formación, requie-
ren adquirir una amplia gama de habilidades: didácti cas, otras pedagógicas, 
emocionales, fí sicas, afecti vas, así como cogniti vas (Genovard, 2010), Gi-
roux,2001), (Martí n, et. al., 2020). Las actuales casas de estudio del nivel de 
formación superior propician programas de formación para docentes incor-
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porado estas nuevas necesidades, donde es posible verifi car en la currícula de 
universidades bolivianas materias que comprenden el desarrollo emocional, 
socioafecti vo, psicopedagógico, entre otras tantas vinculadas (Torres, 2023). 

Los programas de enseñanza actuales no sólo deben esforzarse por dotar a 
los estudiantes de conocimientos, habilidades y acti tudes para una enseñanza 
efi caz, sino también facilitar un grado signifi cati vo de autoconciencia, auto-
rrefl exión y crecimiento personal para promover procesos formati vos acordes 
a esta necesidad de individuos mejor preparados para una sociedad con un 
dinamismo orientado a un desarrollo que mejore el país. 

En otras palabras, la asimilación de estas habilidades socioemocionales, pe-
dagógica-didácti cas, emocionales, fí sicas, afecti vas y cogniti vas son una parte 
integral de la formación de los futuros docentes. Pese a esta necesidad, To-
rres (2021), señala que el actual sistema educati vo boliviano prescinde de un 
plan deliberado que descubra habilidades entre los individuos, donde hete-
rogeneidades entre personas, como lo relaciona la teoría de las inteligencias 
múlti ples de Howard Gardner, son un aspecto, que los subsistemas regular, 
especial y alternati vo y superior, no buscan descubrir ni potenciar. 

Es por ello, que la presente investi gación busca generar evidencia em-
pírica sobre las inteligencias múlti ples de los futuros educadores, quie-
nes –en su formación- optan por especialidades diferenciadas. Como es 
el caso de la Escuela Superior de Maestros Simón Bolivar (ESFM-SM), casa 
de estudios que brinda carreras, que sinónimamente en el estudio se las 
denominará de manera equivalente como especialidades, a contar con 
la especialidad en el nivel inicial, que forma maestros para el nivel acor-
de, así también está la especialidad primaria, con maestros de aula, con 
dominio temáti co de todas las áreas del conocimiento a nivel formati vo 
primario, y se ti enen especialidades como: matemáti ca, música, comuni-
cación y lenguaje, educación especial, artes plásti cas, y religión y valores. 

El pretendido de la investi gación es correlacionar las inteligencias múlti ples, 
medidas a través de una prueba estandarizada, con las áreas de especiali-
dad o carreras formati vas que brinda la ESFM-SM; conociendo que no exis-
te una promoción formati va preuniversitaria orientada al descubrimiento de 
una inteligencia parti cular, se buscará evidencia bajo la hipótesis de si son los 
propios maestros, en su proceso de formación quienes hallan su inteligencia 
acorde a la especialidad elegida.

METODOLOGÍA

La metodología uti lizada para la presente investi gación es de ti po correlacio-
nal descripti va. El estudio es transversal, con resultados de 421 profesores 
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normalistas en formación cursantes de la Escuela Superior de Formación de 
Maestros Simón Bolivar, teniendo una muestra por conveniencia compuesta 
por 236 (56.05%) hombres y 185 mujeres (43.94%), con edades entre los 18 y 
32 años, de primer a cuarto año de estudio. Es necesario señalar que se logró 
el consentimiento informado de los participantes, y los formularios fueron 
llenados de manera manual durante sus horarios de clases, brindando una 
explicación breve sobre el estudio de forma oral y se les informó sobre sus 
derechos como participantes voluntarios en la investigación.

Se uti lizó el Inventario de Inteligencia Múlti ple o Multi ple Intelligence Invento-
ry (MII), por sus siglas en inglés para adultos, traducido y adaptado al español, 
para determinar los perfi les de los parti cipantes tal como lo conceptualizó 
Gardner (Bordelon, 2005), (Emig, 1997). El MII se compone de 80 elementos, 
con 10 ítems para cada dominio de inteligencia. Los parti cipantes reciben las 
siguientes respuestas opcionales para cada ítem: “No se aplica en absoluto” 
(0); “se aplica parcialmente” (1); “se aplica en cierta medida” (2); “se aplica 
considerablemente” (3); y “se aplica completamente” (4). Si bien se trata de 
un instrumento validad ampliamente en el contexto internacional, para poder 
aplicar cualquier test, como el MII, éste debe cumplir con ciertos requisitos 
psicométricos, por los que se siguieron parámetros de confi abilidad y validez 
de la escala antes de realizar el análisis principal (Kubinger, 2006). Los valores 
alfa de Cronbach para la consistencia interna se calcularon logrando un Alpha 
de Crombach, propiciando parámetros apropiados tendientes a la unidad. 
La validez de constructo se analizó mediante análisis factorial confi rmatorio 
(AFC) uti lizando AMOS, por sus siglas en inglés, método de análisis multi vari-
ado ampliado estructural. 

Para evaluar la bondad de ajuste de los datos del modelo se uti lizaron varios 
índices de ajuste, incluida la relación de chi-cuadrado a grados de libertad (χ2/
gl), el índice de ajuste comparati vo (IAC), el índice de bondad de ajuste (IBA) 
y el error cuadráti co medio de aproximación (ECMA). Los niveles aceptables 
de ajuste se establecieron en rangos oscilantes tendientes al 0,90 o más, para 
ICA e IBA los parámetros considerados debieron estar por debajo de 5, para 
χ2/gl, teniendo como consideración paramétrica a un valor de 0,08 o menos, 
situación semejante para ECMA (Bati sta-Foguet, 2014), (García, 2018).

Se llevó a cabo un análisis de varianza multi variado unidireccional (MANOVA) 
para examinar las diferencias entre las inteligencias múlti ples (que están rel-
acionadas) de los futuros docentes con a las variables observables de interés. 
Si existen variables dependientes correlacionadas, MANOVA proporciona in-
formación útil, especialmente para los científicos del comportamiento que 
verifi can la validez de una cuanti fi cación psicométrica. 
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Las ciencias del comportamiento suelen estar interesadas en los rasgos la-
tentes y MANOVA prueba las diferencias entre variables latentes subyacentes 
no observables que no son directamente observables, como los constructos 
psicológicos. El nivel de signifi cancia se fi jó en 0,05. En el caso de que el resul-
tado de MANOVA sea signifi cati vo, se realiza ANOVA univariado con correc-
ciones de Bonferroni (Warne, 2014).

RESULTADOS

Como resultados necesarios de consistencia interna se calcularon los valores 
alfa de Cronbach para cada subescala de inteligencia; los coefi cientes de con-
fi abilidad y los elementos de la muestra se presentan en la tabla 1. Los valores 
alfa de Cronbach oscilan entre 0,81 y 0,66. Aunque .70 se considera un valor 
aceptable para el alfa de Cronbach (α), según Furr (2021) los valores de corte 
de confi abilidad buena y mala, son bastante difusos, algunos investi gadores 
han sugerido un límite inferior aceptable para alfa de 0,60 para investi gacio-
nes exploratorias (Cohen, 2017; Hair, Black, Babin y Anderson, 2010). Zientek 
(1999) afi rma que el valor alfa en las pruebas de personalidad o acti tud puede 
ser superior a 0.50, y que la prueba todavía se considera confi able (Aleksic & 
Ivanovic, 2016). Por lo tanto, los valores generales del alfa de Cronbach para el 
estudio pueden ser considerados dentro de los parámetros esperados.

Si bien los estudios empíricos sobre Inteligencia Múlti ple en Bolivia son esca-
sos, en el contexto internacional, como se presentó en la parte introductoria 
del presente documento, estos se centren específi camente en el análisis psi-
cométrico, y pocos de ellos orientados a evaluar inteligencias múlti ples en 
futuros docentes, por lo que hubo la necesidad de un ajuste de la escala a 
los datos de las esti maciones logradas, como se trabaja en (Erdem & Keklik, 
2020), los cuales se evaluaron mediante análisis factorial confi rmatorio (AFC). 

Según los valores de corte sugeridos, el modelo de ocho factores se mostró 
un ajuste aceptable, con valores promedio para todas las dimensiones de: χ2/
df=2.16, CFI=0.89, CFI=0,97, RMSEA=0,05. Asimismo, surgieron valores sati s-
factorios como resultado de la evaluación de ajuste del modelo, para cada 
subescala de inteligencia, como se presenta en tabla 1.

Tabla.1.Coefi cientes de confi abilidad y bondad de ajuste de las esti maciones

Inteligencias α χ2/gl IAC IBA ECMA

Verbal-lingüísti ca (Ling.) 0.6971 2.1418 0.8744 0.9724 0.0632

Logico-matemáti ca (Mat.) 0.6862 2.1438 0.8938 0.9826 0.0599

Visual-espacial (Vis.) 0.6644 2.0041 0.8938 0.9826 0.0534
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Musical-rítmica (Mus.) 0.8169 2.5705 0.9036 0.9724 0.0686

Corporal-kinestésica (Kines.) 0.7733 2.2220 0.9036 0.9724 0.0599

Naturalista (Nat.) 0.7951 2.5378 0.8938 0.9724 0.0675

Interpersonal (Inter.) 0.6644 2.0150 0.8938 0.9826 0.0545

Intrapersonal (Intra.) 0.6753 1.7209 0.9133 0.9826 0.0447

Un primer resultado de interés de la investi gación comprende determinar las 
puntuaciones de las subpruebas de inteligencias múlti ples de los profesores 
en formación de tabla 2. Las estadísti cas descripti vas de las puntuaciones de 
los futuros docentes en las subescalas de IM se presentan en la tabla 2, mos-
trando valores en media de las subescalas del test MII, las puntuaciones de los 
futuros docentes en los dominios de inteligencia relevantes oscilaron entre 
aproximadamente 25.8 y 29.9, lo que indica que sus niveles de inteligencia 
son avanzados. 

Mientras que los resultados mostraron que la inteligencia interpersonal es el 
dominio más débil, la musical rítmica, podría considerarse como el dominio 
más débil, cuantí as que deben leerse de manera general, y que –más adelan-
te- serán contrastadas por grupos de interés, sin descuidar los puntos extre-
mos, que presentan valores bastante bajos, de otros sumamente destacadas, 
al punto de relacionar dotes propias de erudición, aspecto que resalta en una 
distribución teniente a una normal, por los valores de simetría y curtosis, cuya 
explicación responde a que muchos maestros normalistas, que antes de buscar 
su formación docente, ya tenían una vocación o experiencia en el área del cono-
cimiento desarrollada, i.e. el músico que se forma para ser profesor de música. 

Tabla.2.Estadísti cas descripti vas por subescala

Inteligencias múlti ples Media D.E. Min. Max. Simetría Curtosis

Verbal-lingüísti ca (Ling.) 26.513 5.205 12.012 38.732 0.031 -0.458

Logico-matemáti ca (Mat.) 26.583 5.385 11.011 39.530 -0.063 -0.428

Visual-espacial (Vis.) 28.159 5.075 17.017 39.753 0.031 -0.700

Musical-rítmica (Mus.) 23.806 6.717 10.010 39.275 -0.188 -0.436

Corporal-kinestésica (Kines.) 27.987 5.756 12.012 40.359 -0.135 -0.496

Naturalista (Nat.) 28.795 5.916 12.012 40.834 -0.308 -0.294

Interpersonal (Inter.) 29.904 4.735 16.016 40.928 -0.305 -0.160

Intrapersonal (Intra.) 28.704 5.135 13.013 40.859 -0.322 -0.184
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La tabla 3 presenta las correlaciones entre subescalas de IM; los resultados 
destacables de esta matriz comprenden, por un lado el signo del coefi cien-
te de correlación de Pearson, mostrando una relación lineal positi va entre 
subcategorías, todas tenientes a la unidad, en algunos casos, menores al 0.5, 
que en relación proporcional, dan cuenta de la vinculación entre inteligencias, 
donde relaciones parti culares como la inteligencia lingüísti ca y la interperso-
nal, se presentan con una afi nidad evidenciable en su alta cuantí a. 

Tabla.3:.Matriz de correlaciones entre subescalas de inteligencias múlti ples

Ling. Mat. Vis. Mus. Kines. Nat. Inter. Intra.

Ling. 1.000 0.619 0.600 0.515 0.472 0.559 0.691 0.616

Mat. 1.000 0.671 0.393 0.559 0.525 0.583 0.582

Vis. 1.000 0.542 0.676 0.594 0.605 0.605

Mus. 1.000 0.582 0.519 0.385 0.476

Kines. 1.000 0.570 0.636 0.544

Nat. 1.000 0.598 0.555

Inter. 1.000 0.612

Intra. 1.000

Los resultados del MANOVA unidireccional buscaron determinar si las pun-
tuaciones de los futuros profesores en las subescalas de inteligencias múlti -
ples diferían signifi cati vamente según sus especialidades de estudio. La prue-
ba Lambda de Wilk mostró que la especialidad tuvo un efecto signifi cati vo 
en las subescalas de inteligencias múlti ples [λ de Wilk = .895]. El tamaño del 
efecto indica que la especialidad, en cuantí as da cuanta de patrones bastante 
parti culares, los cuales se dará lectura a conti nuación, y si bien no ti ene una 
relación estadísti ca parti cular con las subescalas del MII, el MANOVA fue sig-
nifi cati vo. 

Los ANOVA univariados revelaron que las puntuaciones de los futuros profe-
sores ti enen una vinculación con las áreas de especialidad, presentando un 
claro dominio temáti co respecto de su profesión docente, y es necesario dar 
una lectura con detenimiento de los mismos, dado que relaciona el principal 
hallazgo de la investi gación. Se aprecia en la columna de la especialidad del 
nivel inicial, se ti enen puntuaciones expectables de todas las áreas del conoci-
miento, con la más baja de matemáti ca y la inteligencia intrapersonal, aspecto 
que da una pauta en la vocación docente, en la columna de especialidad pri-
maria existen puntuaciones de media semejantes en todas las inteligencias, 
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respuesta de la vocación de una maestra o un maestro de aula, que ati ende 
las diferentes áreas del conocimiento, en la especialidad de música, la inteli-
gencia que demarca en música, en la especialidad de matemáti ca, es la inte-
ligencia matemáti ca y la intrapersonal, con una mirada de abstracción, en la 
especialidad de comunicación y lenguaje, sobresale la inteligencia lingüísti ca 
e interpersonal, en la especialidad de educación especial la inteligencia intra-
personal, en artes plásti cas, la naturalista e intrapersonal, y –curiosamente- 
en religión y valores, semejante a la especialidad primaria, no destaca una 
inteligencia en parti cular, sino es una combinación de todas ellas.

Tabla.4.Medias y desviaciones estándar de subescalas de inteligencias múlti ples por 
especialidades

Inicial Primaria Música Matemáti ca

M DE M DE M DE M DE

Ling. 27.085 5.445 25.922 5.064 26.022 5.104 28.061 5.641

Mat. 18.396 5.545 25.240 5.355 26.493 5.064 32.383 5.745

Vis. 29.201 4.894 27.416 4.904 27.376 5.034 21.253 5.070

Mus. 27.617 6.197 24.147 6.679 35.180 6.839 28.612 6.421

Kines. 29.472 5.325 26.082 5.024 27.787 6.267 22.534 5.517

Nat. 30.103 5.786 27.947 5.746 27.857 5.967 21.188 5.995

Inter. 29.381 5.024 28.288 4.262 27.958 4.793 20.440 5.205

Intra. 18.760 5.535 27.968 4.843 28.710 5.034 29.796 5.735

Comu./Len. Edu. esp. A. plas. Rel. val.

M DE M DE M DE M DE

Ling. 36.856 5.247 26.960 5.288 22.521 5.533 27.801 5.589

Mat. 19.150 5.548 21.448 5.247 21.837 5.635 20.120 5.692

Vis. 21.404 5.080 28.363 5.215 29.671 4.972 29.973 5.023

Mus. 25.017 6.919 26.087 7.085 22.061 6.297 28.347 6.361

Kines. 21.022 5.205 28.788 6.493 29.946 5.411 26.251 5.466

Nat. 24.955 5.953 28.861 6.182 30.588 5.879 30.900 5.939

Inter. 29.308 4.415 28.965 4.966 29.855 5.105 30.158 5.157

Intra. 22.975 5.018 32.744 5.215 33.223 5.624 34.520 5.682
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Este resultado es importantí simo, ya que demuestra que si bien no existe una 
promoción formati va preuniversitaria orientada al descubrimiento de una in-
teligencia parti cular, son los propios maestros, en su proceso de formación, 
quienes hallan su inteligencia acorde a la especialidad elegida. Por un lado, se 
genera evidencia de que la inteligencia no es una sola, sino una combinación 
de las diferentes subescalas, pero que existe inteligencias afi nes con áreas 
parti culares de especialidad, y al tratarse de maestros en formación, brinda 
un indicio positi vo, del educador cuya inteligencia de su dominio será el que 
transmita. 

DISCUSIÓN

Si bien existe una necesidad marcada de que los profesores actuales, más 
los que están en proceso de formación, deban adquirir una amplia gama de 
habilidades, como la literatura educati va lo sugiere (Genovard, 2010), (Gi-
roux,2001), (Martí n, et. al., 2020), (Torres, 2023), una disfuncionalidad del 
sistema educati vo boliviano es carecer de un plan deliberado que descubra 
habilidades entre los docentes y dicentes, donde la unicidad del ser es ador-
milada, por una educación homogenizante (Torres, 2021). Teorías, como las 
de las inteligencias múlti ples de Howard Gardner, van en contra senti do a un 
sistema educati vo boliviano, que propicia –mediante la Ley 070- una educa-
ción orientada a la vocación producti va de la región, sin considerar la voca-
ción, habilidades, cualidades, potencialidades de cada ser. 

El presente estudio, en esta mirada encontrada entre sistemas educati vos 
homogenizantes en pensamiento y teorías que propician descubrir las habili-
dades del ser para potenciarlas, busca analizar en las parti cularidades de los 
futuros educadores, quienes –en su formación- optan por carreras, llámese 
especialidades diferenciadas, teniendo, presumiblemente como parte de su 
moti vación indicios de una habilidad propia. 

La Escuela Superior de Maestros Simón Bolivar hace esta disti nción formati va, 
donde hipotéti camente, los estudiantes escogen una carrera o especialidad 
afí n a su vocación, talento, habilidad, en términos generales, a su parti culari-
dad. En esta elección no necesariamente planifi cada, sino más intuiti va, halla 
un camino de docente con afi nidad a su unicidad, que es lo que demuestra 
la investi gación, al correlacionar las inteligencias múlti ples con las áreas de 
especialidad o carreras formati vas que brinda la ESFM-SM. 

Si bien no existe una promoción formati va preuniversitaria orientada al des-
cubrimiento de una inteligencia parti cular, los hallazgos de la investi gación 
demuestran, que son los propios maestros, en su proceso de formación quie-



124

Chávez Salazar, Ruddy - Machicado Mamani, María - Torres Carrasco, Ludwing

nes hallan su inteligencia acorde a la especialidad elegida, aspecto que brin-
da una gran esperanza en los docentes del mañana, ya que –por poner un 
ejemplo- un maestro de matemáti ca, será aquel que ti ene una inteligencia 
desarrollada acorde, lo propio con comunicación y lenguaje, artes plásti cas, 
religión y valores, entre las demás; pero más importante, es la combinación 
de las inteligencias, que da cuenta de maestros capaces para encarar una mi-
sión de educación acorde.

CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio mostraron que todas las puntuaciones de los 
futuros profesores en las subescalas de inteligencias múlti ples son destaca-
das, situándose en un nivel avanzado. Si bien la herramienta con la que se 
cuanti fi ca las inteligencias múltiples en los futuros profesores en estandariza-
da, es necesario relacionar que cada cerebro es único, cada individuo ti ene la 
capacidad de descubrir sus habilidades y potenciarlas.

Aquí es donde la teoría de las Inteligencia Múlti ples sirve como una “inter-
faz de usuario” entre nuestro hardware neuronal y el soft ware cogniti vo que 
acti va las “aplicaciones” de aprendizaje en el aula”. Por lo tanto, tanto los 
investi gadores educati vos como los formuladores de políti cas podrían apoyar 
el enriquecimiento de la investi gación en estas áreas y benefi ciarse del cono-
cimiento cientí fi co del “hardware”, la “interfaz”, así como promover una rica 
gama de “aplicaciones”.

Los resultados de la investi gación demuestran que los profesores, como las 
personas, ti enen sus parti cularidades, sus característi cas, habilidades propias, 
que podrían caracterizarse como inteligencias diversas; saber que la inteligen-
cia no es una sola, sino una combinación de varias, y que el sistema educati vo 
boliviano, podría orientar sus esfuerzos al descubrimiento y potenciación de 
esta diversidad humana, podría consti tuirse en un camino de reforma. 

La investi gación demuestra que si bien n o existe una promoción formati va 
preuniversitaria orientada al descubrimiento de una inteligencia parti cular 
proveniente del sistema educati vo boliviano, son los propios maestros, -en 
su proceso de formación normalista- quienes hallan su inteligencia acorde 
a la especialidad elegida, donde existen inteligencias afi nes con áreas par-
ti culares de especialidad, y al tratarse de maestros en formación, brinda un 
indicio positi vo, del educador cuya inteligencia de su dominio será el que pase 
a sus futuros estudiantes. 
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RESUMEN

La Universidad del siglo XXI  ti ene el desafí o de contribuir a la  construcción 
de sociedades igualitarias, promoviendo políti cas educati vas que coadyuven 
en un cambio de mentalidad y de acti tud frente a los estereoti pos y compor-
tamientos sexistas que imperan en las aulas universitarias. La presente inves-
ti gación ti ene por objeti vo identi fi car las acti tudes respecto a la igualdad de 
género en una muestra de 44  estudiantes  mujeres y hombres del primer 
semestre  de la carrera de Auditoria de la Universidad Autónoma Gabriel Rene 
Moreno. El enfoque de esta investi gación es de ti po cuanti tati va, no experi-
mental, transversal y descripti va. El instrumento uti lizado para el recojo de los 
datos ha sido la escala de acti tudes  propuesta por  García – Pérez et al (2010) 
que permite medir el grado de predisposición de las y los estudiantes hacia 
la igualdad. Los datos cuanti tati vos producto de la escala fueron analizados 
en el programa Microsoft  Excel. Los resultados muestran una interesante ac-
ti tud favorable hacia la igualdad por parte del estudiantado. Según sexo, las 
estudiantes ti enen una acti tud igualitaria en los ambitos personal y relacional, 
en lo sociocultural su acti tud es neutral, está vinculado a sus percepciones 
sobre el trabajo de los cuidados. En los varones la acti tud es igualitaria sólo 
en el ambito personal, conserva la acti tud neutral para los ambitos relacio-
nal y sociocultural, sin embargo, se aleja de las acti tudes sexistas, los temas 
que se deben trabajar en estos ambitos están relacionados al trabajo de los 
cuidados, la violencia hacia las mujeres y la discriminación a la comunidad 
homosexual.   

Palabras Clave: Acti tudes,  estudiantes,  igualdad de género, educación uni-
versitaria. 

ABSTRACT

The objecti ve of this research is to know the atti  tudes regarding gender equa-
lity in a sample of 44 female and male students of the fi rst semester of the 
Auditoria degree at the Gabriel Rene Moreno Autonomous University. The 
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focus of this research is quanti tati ve, non-experimental, cross-secti onal and 
descripti ve. The instrument used to collect the data has been the atti  tude 
scale proposed by García-Pérez et al (2010) that allows measuring the degree 
of predispositi on of the students towards equality. The quanti tati ve data pro-
duct of the scale was analyzed in the Microsoft  Excel program. The results 
show the favorable atti  tude of the students towards equality and a neutral 
atti  tude of the students, with a predispositi on to move towards equality.

Keywords: Atti  tudes, students, gender equality, university educati on.

INTRODUCCIÓN
Avanzar hacia una sociedad igualitaria en el nuevo milenio es un asunto pen-
diente de derechos humanos a escala global y en Bolivia, así lo expresa la 
Agenda 2030 y los Objeti vos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
(2018) “La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano funda-
mental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífi co, próspero 
y sostenible” (p.31). Son evidentes los avances en el acceso a la educación 
femenina, aún falta trabajo para erradicar  la discriminación, violencia, la falta 
de reconocimiento y valor del trabajo de los cuidados que aún recae en las 
niñas y mujeres; empleos poco remunerados, obstáculos en la parti cipación 
políti ca y defi ciencias en el acceso a la salud sexual y salud reproducti va. Por 
ello Naciones Unidas ha convocado a los paises a trabajar en políti cas y nor-
mati vas que pongan en el centro la igualdad y la dignidad de las personas, 
posibilitando el avance y empoderamiento femenino  (NNUU & CEPAL, 2018, 
p.7 – 8 y 31 - 32). 

El Estado boliviano rati fi có una serie de instrumentos internacionales e im-
pulsó normati vas a favor de la igualdad de género y protección de las mujeres 
en Bolivia, lo que ha consti tuido un avance relevante1. Pero las acti tudes no 
pueden ser modifi cadas, ni por convenios o leyes, estas se modifi can a través 
de las acciones y pensamientos críti cos, fomentados por el entorno en el que 
cada individuo se desenvuelve  lo largo de su vida (Barrios Rada, 2021, pág. 18). 

Antecedentes.del.estudio:.Acti.tudes.y.creencias.sexistas.del.estudiantado

Desde el ambito educati vo y los procesos de aprendizaje, diversos estudios 
han abordador la problemáti ca de la igualdad de género en la educación su-

1  En el Defensor del Pueblo (2019) Compendio Normati vo en Materia de Derechos Humanos de 
las Mujeres, detalla los principales instrumentos internacionales que fueron rati fi cadas por Bolivia, como la 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW en 1999, los 
convenios con la OIT vinculados a la igualdad de género, los convenios con el Sistema Interamericano (OEA) 
referidos a los derechos humanos y políti cos de la mujer y la Convención de Belem Do Pará de 1994. También 
están las normati vas y mecanismos nacionales que incorporan la igualdad de género, los derechos de las 
mujeres y la lucha contra la violencia en La CPE del año 2009 y las leyes: 348, 243, 2145, 263, 1226 y la  045. 

También estás los Decretos Supremos: 3774 y 3834.      
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perior, están las  investi gaciones sobre currículo oculto y género (Durán, 2022; 
Torres, 2021), el análisis diferenciado según sexo sobre estrategias de apren-
dizaje y rendimiento académico  (López-Aguado, 2011; Vidal Conti , Muntaner, 
& Palau Sampol, 2018) y el estudio sobre creencias y acti tudes en estudiantes 
universitarios/as (Ferrer Pérez, Bosch Fiiol, Ramis Palmer, Torres Espinosa, & 
Navarro Guzmán, 2006).

Varela (2008) plantea que las acti tudes y creencias sexistas forman parte del 
sistema  sexo – género que reproduce los estereoti pos y la violencia de géne-
ro, y uti liza al machismo como dispositi vo de naturalización de la desventaja 
femenina que preeminencia la idea de que los hombres son superiores a las 
mujeres. El estudio de Arnoso (2017) plantea que, en la actualidad, el sexismo 
se caracteriza por ser hosti l, benevolente y ambivalente. Asi lo evidencian los 
estudios sobre sexismo hosti l, violencia, acoso, hosti gamiento sexual y dis-
criminación universitaria (Sánchez & Sosa Zumárraga, 2022; Ramírez, 2017). 
Por otra parte, la evidencia académica demuestra que el sexismo ambivalente 
es el fenómeno más estudiado por su incidencia en la vida de las mujeres, ya 
que combina en su prácti ca el sexismo hosti l o tradicional que se refl eja en el 
dominio masculino y el ejercicio de la violencia fí sica y el sexismo benevolente 
que de manera suti l recurre al paternalismo, la protección y al refuerzo de 
estereoti pos y roles tradicionales para las mujeres (Buenfi l, 2012; Fernández 
Herrera, Alvarado Payihuanca, & Arias Gallegos, 2019; Guamangate, 2022).  

No se puede dejar de lado la afectación que ti ene el sexismo benevolente en 
la vida de las mujeres. Puede consti tuirse en un indicador sensible para iden-
ti fi car la violencia de género en diversas circunstancias y contexto, debido a 
su aceptación social, alta tolerancia, justi fi cación y culpabilización hacia la víc-
ti ma, ya sea por el entorno o por ella misma (Casti llo-Acobo & Choqque-Soto, 
2018). La exposición repeti ti va a comportamientos y lenguajes sexistas posi-
bilita la adopción de creencias sexistas. 

Por su parte, Fernández, Arias y Alvarado (2017, 93 – 94) estudian el sexis-
mo interiorizado por el estudiantado universitario, evidenciando que los 
modelos tradicionales de la masculinidad y feminidad están siendo trasto-
cados en el nuevo siglo, sin embargo, aún los hombres comparati vamente 
a las mujeres ti enen más prejuicios y sus creencias todavía son sexistas. A 
su vez, en el estudio de Casti llo-Mayén y Montes-Berger (2014) analizan el 
ámbito de los roles y estereoti pos sociales para hombres (competentes, triun-
fadores, acti vos) y para las mujeres (complacientes, dóciles y desti nadas a 
la reproducción) y llegan a la conclusión de que han dejado de ser vigentes 
en la actualidad, lo que signifi ca un cambio en la división sexual del trabajo. 
Marcela Lagarde (2018) es críti ca al manifestar que los hombres contemporá-
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neos no han cambiado lo sufi ciente como para modifi car ni su relación con 
las mujeres, ni su posición en los espacios domésti cos. No consideran valioso 
cuidar, porque de acuerdo al modelo predominante, cuidar es ser inferior. 

Planteamiento.y.objeti.vo.del.estudio
Avanzar hacia sociedades igualitarias dejando atrás la educación de masas de 
ti po industrial, patriarcal, tradicional y verti cal se consti tuye en una necesi-
dad priomordial en aras de la inclusión, la justi cia y el desarrollo humano 
sostenible. La parti cipación de los estudiantes es vital para gestar el cambio 
social. Venimos de una pasado reciente en donde se construyeron costum-
bres, roles, tradiciones y habitos socialmente esperadas para hombres y mu-
jeres, lo que determinó la confi guración de creencias, acti tudes y expectati -
vas en las relaciones interpersonales, que les ubicó   históricamente en una 
posición desventajosa y desigual, principalmente a las mujeres. 

Este artí culo ti ene el interés de identi fi car las acti tudes, posturas y pocision-
amientos del estudiantado universitario según sexo, respecto a una serie de 
indicadores propuestos que hacen a la construcción de una cultura de igual-
dad de género.  

METODOLOGÍA
El presente artí culo uti liza para la investi gación el enfoque cuanti tati vo no ex-
perimental, con un abordaje descripti vo. Se ha aplicado el método ti po survey 
o encuesta con el propósito de identi fi car las acti tudes y la predisposición 
hacia la construcción de una cultura de igualdad de género por parte del estu-
diantado universitario según sexo, por eso la orientación del proceso investi -
gati vo es de ti po transversal. Para ello se diseña, aplica y valida una escala que 
permite medir las acti tudes hacia la igualdad. Para el análisis de las categorías  
de género  se uti lizará el método análiti co – críti co. 

Para la aplicación de la escala al estudiantado universitario, se siguieron pro-
cedimientos de acción concertada con el Centro de Estudiantes de la Carrera 
de Auditoría, informándoles de los objeti vos del estudio, comprometi endo la 
parti cipación de los estudiantes en el llenado de la encuesta in situ en presen-
cia de la investi gadora.  

Parti.cipantes

Se determinó para esta investi gación el ti po de muestra no probabilisti ca o 
dirigida. La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de 
causas relacionadas con las caracteristi cas de la investi gación o los propósitos 
del investi gador (Hernández, Fernánez, & Bapti sta, 2014). 

El estudio se realizo en la carrera de Auditoría de la Universidad Autónoma Ga-
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briel Rene Moreno de la ciudad de Santa Cruz, parti ciparon de la implementa-
ción de la escala 44 estudiantes, 22 mujeres y 22 varones del primer semestre.  

El criterio de selección estuvo centrado principalmente en la disposición fí sica 
de los estudiantes en las aulas universitarias, ya que por orden rectoral las cla-
ses se desarrollaron bajo la modalidad sincrónica y asincrónica por restriccio-
nes  de la pandemia. Poder aplicar la escala in situ, era importante, ya que se  
pretendía observar  reacciones y acti tudes de los y las estudiantes en su llenado.

Instrumento.uti.lizado

Se uti lizo la escala ti po Likert  propuesta por (García , y otros, 2010) que per-
mite medir las acti tudes y posicionamietos del estudiantado ante la construc-
ción de una cultura de igualdad de género. Esta escala está compuesta por 
30 ítems cerrados con cinco opciones de respuesta de menor (1) a mayor 
(5) grado de acuerdo, cuyo alfa de Cronbach para el conjunto de la escala es 
de 0,91 y la saturación media de los ítems en el componente principal es de 
0.525 y la desviación tí pica es de 0,088 lo que indica que la correlacón de los 
ítems con la dimensión es alta.  

Este instrumento está estructurado en torno a 3 sub escalas o ámbitos: nivel 
sociocultural, relacional e individual. A su vez cada una de las sub escalas esta 
compuesto por 10 ítems: el nivel sociocultural que observa  las responsabili-
dades  domésti cas y de cuidado, los mandatos sociales y los estereoti pos de 
género; nivel relacional, que trabaja temas de liderazgo, afecti vidad, roles, re-
laciones de género y violencia; y el nivel personal, que quiere conocer creen-
cias, expectati vas e identi dad  de género (García , y otros, 2010). 

Para el análisis cualitati vo de la información se uti lizarán los conceptos “acti -
tud sexista”, “acti tud neutral”  y “acti tud igualitaria” propuestos por (García , y 
otros, 2010) y que se refi ere al grado de predisposición de los estudiantes a la 
igualdad de género. La acti tud sexista reproduce los estereoti pos de género y 
los mandatos vinculados a los roles femeninos y masculinos. La acti tud neutral
representa una postura políti camente correcta, aunque evidencia las desigual-
dades sociales en el discurso presenta indecisiones frente a temas asociados 
con la igualdad. La acti tud igualitaria, reconoce las desigualdades producto 
de las asignaciones de género y la apuesta por la equidad (Azorín, 2015).

Si bien esta escala fue validada y propuesta para ser trabajada con estudiantes 
de los niveles de la educación regular, nosotros la aplicamos en el nivel univer-
sitario, ya que consideramos que su importancia radica en que la construcción 
de la escala toma el modelo teórico “doing gender” de Candance West & don 
Zimmerman (1987) que propone tres niveles de análisis en el estudio de la 
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cultura de género en las insti tuciones: sociocultural, relacional e individual. 
Este modelo presenta ciertas ventajas frente a otros en la medida en que 
centra su análisis en los niveles que intengran los procesos de construcción 
del género, construcción que es realizada en diálogo con el otro  y donde se 
visibiliza las relaciones desiguales entre mujeres y hombres (Cámara, 2014).  

RESULTADOS
Figura.1..Reparto de responsabilidades familiares y domésti cas

Fuente: Elaboración propia en base a datos

Este indicador pertenece al nivel sociocultural, las preguntas estuvieron re-
lacionadas al reparto de responsabilidades familiares y domésti cas, si son 
realizadas de mejor manera por las mujeres  o pueden ser comparti das por 
ambos. El indicador está disperso y la concentración no es homogénea.  La 
tendencia se inclina por la acti tud neutral en hombres (40,91%) y en mujeres 
(36,36) lo que demuestra una postura políti camente correcta, principalmente 
en los hombres. Aunque al mismo ti empo, ambos se inclinan de manera fa-
vorable a suberti r este reparto tracionales de género (observar el gráfi co) al 
manifestar su acuerdo y total acuerdo a las tareas domésti cas y no así del cui-
dado del los hijos e hijas, principalmente en las mujeres (31,82%).  (Figura 1).   

Figura.2. Mandatos sociales de Género

Fuente: Elaboración propia en base a datos
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Los mandatos sociales de género pertenecen al nivel sociocultural, se reali-
zaron proposiciones respecto al color de la ropa asignado según sexo al na-
cer, sobre el cuidado exclusivo de las madres a sus hijos y  respecto al futbol  
prácti cado solo por hombres o por ambos sexos. Es interesante observar que 
las mujeres (63%64) expresan una acti tud igualitaria, ti enen la predisposición 
al cambio; en relación a los hombres, ellos se inclinan por la acti tud neutral 
(40,91), lo que podría evidenciar una inclinación a la reproducción de los 
mandatos tradicionales de género y al mismo ti empo emplear esfuerzos por 
despojarse de los mismos (Figura 2).  

Figura.3. Estereoti pos de Género 

Fuente: Elaboración propia en base a datos 

Este indicador pertenece al nivel sociocultural, la investi gación abordo 
estereoti pos respecto a que una mujer deba senti rse vulnerable fren-
te a un grupo de chicos, que los hombres conducen mejor que las muje-
res, que los gays y lesbianas son personas normales y respetables. La ten-
dencia se inclina por la opción neutral en hombres  (40,91%) y en mujeres 
(36,36) lo que demuestra una acti tud indecisa y poco determinada hacia 
la igualdad, principalmente en los hombres. Sin embargo, ambos eviden-
cian indicios de suberti r los estereoti pos tracionales de género (obser-
var el gráfi co) al manifestar su acuerdo y total acuerdo al reparto de las 
tareas domésti cas, principalmente en las mujeres (31,82%).  (Figura 3).   

Figura.4. Roles y relaciones de Género

Fuente: Elaboración propia en base a datos
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Los roles y las relaciones de género pertenecen al nivel relacional, se preguntó  
si es posible entenderse con una mujer, si consideran que los hombres son 
más fuertes y líderes que las mujeres; si las chicas no deben salir con otras 
parejas que no sean las formales, si son engreidas por no salir con chicos y 
si las lesbianas son menos de fi ar que las mujeres. Se observa que las muje-
res (59,09%) muestran una alta acti tud igualitaria en relación a los hombres 
(59,09%) que muestran una acti tud neutral. Ellas apuestan por suberti r los 
roles tradicionales de género. También se evidencia un camino de apertura 
y de trancisión masculina hacia la construcción de relaciones sociales más 
igualitarias cuando responden que están de acuerdo y totalmente de acuer-
do, principalmente las mujeres, en temas como el liderazgo, el trabajo, las 
relacones de pareja (Figura 4).  

Figura.5.. Violencia de Género 

Fuente: Elaboración propia en base a datos 

Este indicador pertenece al nivel relacional, evaluó  temas vinculados a la 
normalización de la venganza masculina frente al engaño y si es aplaudido 
y consenti do, sobre aparentar tener acuerdos para evitar discusiones en la 
pareja y si es más facil insultar a un homosexual que a un hombre. Se ob-
serva que las mujeres manifi estan su total desacuerdo (72,73%) mostrando 
una acti tud favorable a la igualdad y los hombres se inclinan por la postura 
neutral (40,91%). Es evidente que este aspecto es un pendiente a trabajar 
al interior de las Universidades, hay una importante postura al cambio, pero 
no es sufi ciente, está relacionado con sus creencias y formas de expresar el 
“amor romanti co” hacia una persona, que no esté ligado con el ejecicio y la 
naturalización de la violencia (Figura 5). 
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Figura.6. Creencias de género

  Fuente: Elaboración propia en base a datos 

Las creencias de género pertenecen al ámbito personal, se realizaron propo-
siciones respecto a como perciben que sus padres realicen tareas domésti cas, 
si consideran que las mujeres no deben ser cazadoras o futbolistas y si sienten 
molesti as  que las mujeres usen ropa masculina. Se observa que las mujeres 
(90,91%) y hombres (81,82 %) expresan su total desacuerdo, evidenciando 
una alta acti tud igualitaria, principalmente en las mujeres. Es interesante este 
aspecto, ya que se visibiliza su rechazo a las creencias tradicionales del siglo 
pasado en las que han sido socializados y muestran sus posturas críti cas, de 
apertura y de construcción de nuevos valores y formas de pensar desde la 
igualdad (Figura 6).   

Figura.7. Expectati vas de Género

Fuente: Elaboración propia en base a datos 

Este indicador pertenece al nivel personal, se realizaron proposiciones rela-
cionados con sus preferencias respecto a que sea el padre el que trabaje fuera 
de casa, sea la madre la que trabaje en casa  y que las mujeres deben casarse 
y tener hijos. Como se puede apreciar mayoritariamente las mujeres (95,45%) 
y los hombres (63,64%) expresan su total desacuerdo a esta proposición, evi-
denciando una acti tud igualitaria que está en consonancia con los avances 
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en materia de derechos humanos y la igualdad de género de manera global. 
Suberti r las expectati vas tradicionales de género es fundamental para cons-
truir sociedades igualitarias (Figura 7).     

Figura.8. Identi dad de Género

 Fuente: Elaboración propia en base a datos 
La identi dad de género pertenece al nivel personal, se realizaron proposicio-
nes relacionadas con los juguetes femeninos uti lizados por ambos sexos, so-
bre las ventajas de ser hombre, sobre lo que pueden ser las mujeres en lo 
profesional y deporti vo y sobre los senti mientos de vergüenza de amistades, 
hermanos y hermanas homosexuales. Se observa que mujeres (50,00%) y 
hombres (45,45) expresan una acti tud neutral. Ambos presentan una acti tud 
políti camente correcta frente algunos temas aún considerados “tabu” como 
es la opción sexual esto refl eja las desigualdades sociales en el discurso, aún 
persiste creencias y estereoti pos tradicionales de lo que se considera propio 
de las mujeres y de los varones. Sin embargo, a pesar de la acti tud neutral, sus 
posiciones se alejan de la postura sexista, un indicio importante para avanzar 
hacia la igualdad (Figura 8).   

DISCUSIÓN

El método ti po survey o encuesta propuesto por García y otros (2010) nos 
permiti ó realizar la medición de acti tudes del estudiantado universitario de 
la carrera de Auditoria de la U.A.G.R.M. Esta medición posibilitó conocer su 
disposición en diferentes niveles hacia una nueva cultura de género de cara 
al siglo XXI.El estudio aporta información empírica contrastada que permite 
identi fi car tres perfi les de estudiantes mujeres y hombres según su acti tud: 
sexista, neutral e igualitaria. Este instrumento es fi able, úti l y válido para este 
ti po de estudios, ya que la escala fue someti da a un análisis categórico de com-
ponentes principales (CATPCA), empleando el procedimiento de escalamiento 
ópti mo para datos ordinales, obteniendo un coefi ciente alfa de Cronbach de 
0,91. Destacamos su valioso aporte a la investi gación social.    

Un aspecto signifi cati vo que evidencia el estudio es que el estudiantado ti ene 
predisposición al cambio social. Muestran interés en suberti r roles, estereoti -
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pos y expectati vas tradicionales en las que han sido educados, principalmente 
las mujeres. Esta inclinación resalta en el ambito relacional y personal, en 
aspectos vinculados a su proyecto de vida, impulsar su profesión, apostar por 
relaciones sanas, respetuosas y que estén alejadas de la violencia. En el nivel 
sociocultural la acti tud es neutral en ambos, respecto al trabajo domésti co 
y de los cuidados, aunque se inclinan de manera favorable a cambiar los es-
tereoti pos de género, principalmente en las mujeres. Los hombres conservan 
creencias respecto a la responsabilidad femenina en los cuidados, más no se 
oponen a parti cipar en las tareas domésti cas del hogar. El aspecto de los es-
tereoti pos de género según sexo también han sido hallados en el trabajo de Ur-
rea-Solano, Hernández-Amorós, Granados, Lagos, Sanmarti n y García (2017).

En el ambito relacional el estudio muestra que el estudiantado masculino evi-
dencia una acti tud neutral a diferencia de las mujeres, aunque no se asemeja 
a la acti tud sexista, hay temas que son relevantes abordar porque están vincu-
lados a la reproducción y justi fi cación de la violencia contra las mujeres y los 
homosexuales. En anteriores investi gaciones se evidenció la relación que ex-
iste entre sexismo y violencia de género, acotando que sean creencias sexista 
hosti les, venébolas o ambivalente a los que las mujeres se rebelan y cuesti on-
an por reproducir los mandatos de género vigente (Buenfi l, 2012; Fernández 
Herrera, Alvarado Payihuanca, & Arias Gallegos, 2019; Guamangate, 2022).

CONCLUSIÓN

El estudio evidencia que los estudiantes hombres están en un proces de tran-
cisión y de cambio respecto de las mujeres en materia de género, así lo refl eja 
cada uno de los indicadores. Aunque ellos no se acercan a las acti tudes sexistas, 
están más en el ámbito neutral, las mujeres si ti enen un perfi l más igualitario 
y muestran alta predisposición a la construcción de una cultura de igualdad de 
género en los entornos universitarios. En esta misma línea sobre creencias y acti -
tudes de género está la investi gación de Fernández, Gallegos y Alvarado (2017). 

Los resultados del presente estudio son relevantes para proponer políti cas de 
igualdad y campañas de sensibilización respecto a las temáti cas abordadas, tal 
es el caso de la sensibilización sobre las acti tudes respecto a la homosexuali-
dad y las tareas de los cuidados. Asimismo, al existi r cierta difi cultad en el ám-
bito relacional es preciso aunar esfuerzos para desarrollar acciones dirigidos a 
prevenir la violencia de género, formando en inteligencia emocional, resolu-
ción de confl ictos y construcción de proyectos de vida saludables y positi vas.  
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RESUMEN

La pandemia por COVID-19 conllevó que las universidades suspendieran sus 
acti vidades y la modalidad virtual a distancia surgió como una estrategia for-
mati va para mantener la conti nuidad de la educación superior. El objeti vo es 
demostrar cómo se adaptaron los estudiantes a los cambios; qué ventajas y 
qué obstáculos afrontaron.

Este estudio fue descripti vo y transversal. Se incluyó 301 estudiantes de pre-
grado de varias universidades. Se aplicó un cuesti onario en línea. Entre los 
principales resultados el 32% de los estudiantes prefi ere la enseñanza pre-
sencial, 45% expone que los docentes no están preparados para las sesiones 
sincrónicas, 44% siente que están preparados correctamente para ejercer la 
profesión. La modalidad virtual, trajo soluciones emergentes, pero ha redu-
cido la calidad de aprendizajes, porque se tuvo que enfrentar el obstáculo de 
acceso a Internet. Sin embargo, el estudiantado considera que las universida-
des se han adaptado adecuadamente a la docencia virtual.

Palabras clave: Educación, virtual, Covid-19 enseñanza-aprendizaje.
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ABSTRACT

As a result of COVID-19 pandemic, universiti es suspended teaching acti viti es 
and a distant virtual educati onal modality emerged as a formati ve circumstan-
ti al strategy to conti nue educati onal acti viti es. This study intends to examine 
how students adapted themselves to changes and the advantages and obstacles 
they faced. This is a cross-secti onal descripti ve study including 301 undergra-
duates from several Bolivian universiti es. An on-line questi onnaire was admi-
nistered using social networks. Results show that 32% of the students prefer 
face-to-face teaching; 45% indicate that academics are not prepared for syn-
chronic sessions; and 44% think that they are qualifi ed for the profession. The 
virtual modality resulted in emergent soluti ons, these results reveal that this 
modality decreased learning quality, because the barrier of Internet access 
had to be faced. Students consider that universiti es properly adapted to vir-
tual teaching, although classes have not kept the level of face-to-face teaching. 

Key words: educati on, virtual, Covid-19; teaching/learning

INTRODUCCIÓN

En diciembre de 2019, Wuhan, China, se convirti ó en el centro de una epi-
demia, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
declaró la pandemia nombrada COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), ya que 
está enfermedad estaba afectando a la salud de las personas a nivel mun-
dial. La incidencia de la enfermedad aumentó drásti camente con contagios 
masivos y la muerte de miles personas en todo el orbe. En respuesta a esta 
situación, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia mediante el Decreto 
Supremo, N° 4196 de 2020, declaró la emergencia sanitaria el 17 de marzo de 
2020, que implicaba, entre otras medidas, la aplicación de una cuarentena 
estricta para toda la población (BBC News Mundo, 2020).

En consecuencia, todas las insti tuciones educati vas suspendieron sus acti vi-
dades lecti vas en todo el territorio nacional. En este contexto, la modalidad 
educati va virtual a distancia surgió como una estrategia formati va y circuns-
tancial para mantener la conti nuidad de la educación en todas las áreas, nive-
les y modalidades del sistema educati vo boliviano (inicial, primario, secunda-
rio, terciario (pregrado) y cuaternario (posgrado) (Educación Radiofonica de 
Bolivia, 2020). 

La modalidad virtual se determina como la aplicación y uso de tecnología infor-
máti ca para brindar formación y capacitación para incidir y catalizar procesos 
de aprendizaje. La modalidad virtual podía ser en línea, fuera de línea o ambas. 
Antes de este período, la modalidad educati va virtual a distancia no se conside-
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raba como una opción real para el desarrollo de las sesiones lecti vas en el nivel 
terciario o de pregrado de las universidades bolivianas. Sin embargo, el contexto 
y sus difi cultades obligaron a realizar cambios en la modalidad de las clases y en 
casi todo el mundo, una gran canti dad de estudiantes se han visto afectados de 
disti ntas maneras. El cambio de clases presenciales a clases en línea, organiza-
dos con premura y preparación insufi ciente, han generado grandes difi cultades 
y se han incrementado los procesos de exclusión y marginación (Ordorika, 2020). 

Desde luego es necesario referirnos a la imposibilidad de acceder a laboratorios 
y talleres que en muchas carreras universitarias son indispensables para el logro 
de los objeti vos de formación profesional. También han tenido que cancelarse 
las prácti cas profesionales y el servicio social, que son complementos  esencia-
les a la  formación  profesional.  

La UNESCO ha resaltado la falta de preparación global ante una disrupción 
educati va de tal magnitud, en la que insti tuciones educati vas de todo el mun-
do cerraron abruptamente, dando paso a la implementación urgente de so-
luciones de educación a distancia para garanti zar la conti nuidad pedagógica 
(UNESCO, 2020). En este contexto de emergencia a nivel mundial, América 
Lati na no escapa a esta realidad. Con solo el 50% de los hogares con acceso a 
Internet de banda ancha, la región se ha visto parti cularmente afectada por 
la ausencia de planes de conti ngencia para abordar la transición del modelo 
presencial al modelo educati vo a distancia. Esta falta de preparación ha te-
nido repercusiones inéditas en todos los sectores de la educación superior 
(Maneiro, 2020).

Una de las causas de la desafección generalizada radica en que el contenido 
ofrecido no fue concebido originalmente en el contexto de un curso de edu-
cación superior a distancia. En lugar de ello, se ha intentado miti gar la falta de 
clases presenciales con la implementación apresurada de clases virtuales, sin 
la debida preparación previa (UNESCO, 2020).

Este estudio ti ene como objeti vo describir la percepción de los procesos de en-
señanza- aprendizaje en línea (E-learning) de las y los universitarios de Bolivia. 
El objeti vo de este estudio es demostrar cómo se adaptaron los estudiantes a 
los cambios; qué ventajas y qué obstáculos afrontaron en la modalidad edu-
cati va virtual a distancia; qué criterios fueron los más importantes al momento 
del aprendizaje y enseñanza en línea, y de cómo aquellas carreras prácti cas se 
vieron afectadas con esta nueva modalidad.

METODOLOGÍA
El estudio es descripti vo transversal que incluyó un total de 301 estudiantes 
de primer a quinto año de diferentes carreras correspondientes a varias uni-
versidades de Bolivia, que en el momento del estudio se consideraban alum-
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nos regulares. Se aplicó una encuesta cuyo cuesti onario, adaptado de Dost, 
et al. (2020), en línea mediante el Google Docs. El instrumento fue difundi-
do por redes sociales y diferentes plataformas a estudiantes de pregrado de 
universidades de Bolivia. El cuesti onario denominado: Aprendizajes en con-
texto COVID-19 en universidades en Bolivia, se aplicó desde el 4 de enero al 
7 febrero de 2022; contenía 28 reacti vos, organizados en tres segmentos: i) 
Antecedentes, ii) Aprendizaje en línea y iii) Percepción de las y los estudiantes 
sobre el aprendizaje en línea. La parti cipación fue voluntaria y se informó a 
los parti cipantes antes de comenzar la encuesta que todos los datos recopi-
lados no eran identi fi cables y solo se uti lizarían con fi nes de investi gación. Al 
comienzo de la encuesta se incluyó un cuadro de selección obligatorio que 
aceptaba la parti cipación y confi rmaba que era la primera vez que completa-
ba esta encuesta, lo que garanti zaba una tasa de consenti miento del 100% y 
evitaba respuestas múlti ples.

Los resultados recopilados de la encuesta realizada fueron importados hacia 
una base de datos en Excel. Se realizó un análisis de los ítems de respuestas 
y se eliminaron los cuesti onarios que no superaron el 50% de las respuestas. 
Se llevó a cabo el análisis descripti vo de las variables categóricas a parti r del 
cálculo de distribuciones de frecuencias absolutas y relati vas (porcentajes). 
Los resultados fueron presentados en cuadros y gráfi cos estadísti cos para su 
mejor comprensión e interpretación. Para el procesamiento y análisis de las 
respuestas se empleó el programa estadísti co SPSS, versión 27.0.

RESULTADOS

Un total de 301 estudiantes han completado el cuesti onario, pertenecientes 
a las carreras de Comunicación Social, Trabajo Social, Medicina, Ciencias de 
la Educación, Odontología, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Agronomía, 
Ingeniería Química, Ingeniería Civil, Administración de Empresas, entre otras. 
El 32% de las y los estudiantes prefi ere la enseñanza de forma presencial. En 
lo que se refi ere a que, si las y los docentes están preparados para las sesio-
nes sincrónicas, el 45% expone que no están preparados, puesto que también 
ellos están aprendiendo a manejar las plataformas virtuales. En cuanto a si 
sienten que están preparados correctamente para ejercer la profesión al con-
cluir sus estudios, el 44% afi rma que no; se infi ere que esta modalidad virtual 
formati va ha reducido la calidad de aprendizajes, no solo por la metodología 
uti lizada por los docentes, sino también, por la falta de concentración de la 
mayoría de los estudiantes durante clases virtuales y su exposición constante 
a distracciones son algunos de los factores concomitantes. 
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Otro aspecto para considerar es la ausencia de equipos de computación ade-
cuados pues se advirti ó que la mayoría de los estudiantes se conectaba e 
interactuaba en las sesiones sincrónicas mediante un celular (99%) que no 
necesariamente era de alta gama. El mayor porcentaje de respuestas fue de 
estudiantes de tercer a cuarto año de las carreras (23.3% y 22.6% respecti -
vamente). El 57.1% fueron mujeres y el promedio de edad fue de 26.6 años 
comprendidas entre 18 y 47 años; con una mayor frecuencia de personas sol-
teras (79.1 %) y un 68.1% de estudiantes que además de estudiar, trabajan. 

Tabla.1...Tabla 1: Perfi l sociodemográfi co de los parti cipantes

Característi cas Canti dad Porcentaje

Año de carrera que cursa

Primer año 59 19.6

Segundo año 58 19.3

Tercer año 70 23.3

Cuarto año 68 22.6

Quinto año 31 10.3

Sexto año 15 5.0

Total 301 100

Género

Femenino 172 57.1

Masculino 129 42.9

Total 301 100

Edad (±DS) 26.6 ± 6.4

Estado civil (N %)

Solteros 238 79.1

Casados 58 19.3

Unión libre 4 1.3

Divorciados 1 0.3

Total 301 100

¿Trabaja? (N %)

Si trabaja 205 68.1

No trabaja 96 31.9

Total 301 100

Fuente: Elaboración propia con datos del cuesti onario

Ante la consulta de qué plataformas o recursos de aprendizaje en línea uti li-
zaban antes y durante la pandemia, se destaca cambios en la proporción de 
empleo de recursos de aprendizaje en línea en todos los medios expuestos, 



144

Arancibia Gálvez, Orlando - Pereira Álvarez,  María - Pereyra Álvarez, Marcia - Poma Chuquimia, Adhemar-...

los cuales fueron notablemente más empleados durante la pandemia, siendo 
mayores durante las tutorías en vivo a través de Zoom y plataformas similares 
como Microsoft  Team, con un aumento en la proporción de uso del 76.5%; 
pasando de 4.9% antes de la pandemia a 81.4% durante la misma. Esto segui-
do de recursos como Moodle Google Meet con un aumento en la proporción 
de empleo de 70.5% Para identi fi car el ti empo frente al dispositi vo u otro 
medio tecnológico en línea se preguntó: ¿Cuántas horas semanales dedica al 
aprendizaje en línea aproximadamente, antes y durante la pandemia? Como 
se advierte, el promedio de horas reportadas antes de la pandemia fue de 3.6 
horas, en tanto que durante la pandemia fue de 8.6 horas, aproximadamente; 
por lo que se patenti za un aumento promedio de dedicación al aprendizaje en 
línea de un 62.5%, comparando ambos contextos.
Estas diferencias encontradas en los porcentajes de recursos de aprendiza-
je empleados antes y durante de la pandemia resultaron signifi cati vas; sien-
do empleados con mucho mayor frecuencia durante la pandemia. (t=-3.4 
p=0.01), diferencia promedio de - 36.5 % que se encuentra entre [-62.7 -10.3] 
con un 95 % de confi abilidad, tabla 2.
Tabla.2:.Experiencia de aprendizaje en línea antes y durante la Pandemia de COVID-19

¿Qué plataformas o recursos de aprendizaje en línea 
utilizaba? (n=301)

Antes de la pan-
demia de COVID-19

Durante la pandemia 
de COVID-19

Canti dad
Porcen-
taje

Canti dad
Porcen-
taje

Ninguna 45 14.9 3 0.9

Video tutoriales, por ejemplo, YouTube 104 34.5 106 35.2

Tutorías en vivo a través de Zoom/plataformas similares 
Microsoft  Teams

15 4.9 245 81.4

Tutoriales en vivo a través de Zoom/plataformas similares 
de otras fuentes.

21 6.9 130 43.2

Moodle Google Meet 18 5.9 230 76.4

Redes sociales Facebook, Instagram, Whatsapp 40 13.3 128 42.5

Clases grabadas o pregrabadas por el docente o grabadas 
por el estudiante

8 2.6 104 34.5

Clases presenciales grabadas por el estudiante 25 8.3 56 18.6

¿Cuántas horas semanales dedica al aprendizaje en línea 
aproximadamente? (±DS)

3.6 ± 3.7 8.6 ± 8.5

 Fuente: Elaboración propia con datos del cuesti onario.

Se percibe que frente a la consulta de qué medio de aprendizaje en línea 
le parece más efi caz, el 17.6 % y el 15.9 %, respecti vamente, se inclinan, 
por las clases con sesiones sincrónicas a través de Zoom/Microsoft  Teams 
y el uso de videos tutoriales; en cambio, las redes sociales fueron el me-
dio más frecuentemente consideradas como no efi caces (15.9 %) tabla 3. 
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Tabla.3:.Efi cacia de la plataforma uti lizada

¿Qué medio de 
aprendizaje en 
línea le parece más 
eficaz? (N=301)

No efi caz

(1)

Poco efi caz

(2)

Indeciso

(3)

Efi caz

(4)

Muy efi caz

(5)

C % C % C % C % C %

Video tutoriales, 
por ejemplo, 
YouTube

15 5.0 32 10.6 104 34.6 102 33.9 48 15.9

Clases en directo 
(sesiones sincróni-
cas) a través de 
Zoom/Microsoft  
Teams y otros

10 3.3 21 7.0 97 32.2 120 39.9 53 17.6

Clases indirectas 
(sesiones asincróni-
cas) a través de 
plataformas como 
Moodle, Classroom 
u otras

18 6.0 53 17.3 106 35.2 95 31.6 29 9.6

Redes sociales 
(wasap)

48 15.9 97 32.2 94 31.2 50 16.6 12 4.0

Fuente: Elaboración propia con datos del cuesti onario.

Frente a la consulta ¿cómo su carrera se ha adaptado al proceso de enseñan-
za-aprendizaje virtual?, más del 55.8% de los universitarios refi ere que se em-
plearon plataformas abiertas de aprendizaje online ya existente; en tanto que 
el 53.5% especifi ca la introducción de nueva plataforma propia e insti tucional 
de aprendizaje en línea con nuevos recursos.

Ante la pesquisa: ¿Son interacti vas estas sesiones de enseñanza en línea? El 
39.5% de los universitarios considera que la mayor parte de las sesiones de 
enseñanza en línea son interacti vas, entre tanto un 29.9% considera que no lo 
son. Cuando se indaga sobre ¿Qué hace que sus sesiones de enseñanza sean 
interacti vas? El 39.5% expone que las sesiones de enseñanza fueron interac-
ti vas gracias a las conversiones y diálogos en las sesiones virtuales; el 36.9% 
destacó la oportunidad de interactuar a través del chat.

Al inquirir sobre si ¿El aprendizaje en línea sigue el plan de estudios prees-
tablecido o se basa en planes adaptados para la pandemia?, el 49.2% de los 
universitarios consultados considera que el aprendizaje en línea sigue un plan 
de estudios combinando con el preestablecido con adaptaciones, tabla 4.
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Tabla.4:Adaptación a la nueva forma de aprendizaje virtual 

Durante la actual pandemia de COVID- ¿cómo su carrera se ha adaptado al proceso 
de.enseñanza-aprendizaje.virtual.N=301

Canti.-
dad

Por-
cen-
taje

Introdujo una nueva plataforma propia e insti tucional de aprendizaje en línea con 
nuevos recursos

161 53.5

Introdujo una plataforma abierta de aprendizaje online ya existente 168 55.8

Ha imparti do clases en vivo a través de Zoom o plataformas similares 107 35.5

Ha imparti do clases pregrabadas 10 3.3

¿Son interactivas estas sesiones de enseñanza en línea?

Si 65 21.6

No 27 9.0

La mayoría de las sesiones son interacti vas 119 39.5

La mayoría de las sesiones no son interacti vas 90 29.9

¿Qué.hace.que.sus.sesiones.de.enseñanza.sean.interactivas?

Posibilidad de interactuar a través del chat 111 36.9

Oportunidad de interactuar a través de la conversación 119 39.5

Pruebas o controles en ti empo real 40 13.3

¿El.aprendizaje.en.línea.sigue.el.plan.de.estudios.preestablecido.o.se.basa.en.
planes adaptados para la pandemia?

Plan de estudios preestablecido 60 19.2

Plan adaptado 93 30.9

Combinación de ambos 148 49.2

 Fuente: Elaboración propia con datos del cuesti onario.

El medio de conecti vidad más empleado fue el wifi  de hogar, con el 62.7%; se-
guido de datos móviles, con el 26.2%. Los equipos que con mayor frecuencia 
disponen los universitarios para recibir sus clases en línea son el celular (81.4%) 
seguido de la Laptop y la Tablet (79.7% y 76.4%, respecti vamente) tabla 5.

Tabla.5:.Medio y equipo para la conecti vidad

¿Qué medio de conectividad utiliza? Canti.dad Porcentaje

Wifi  en el hogar 189 62.7

Datos móviles 79 26.2

Wifi  de uso libre (insti tuciones, plazas, mercados, etc.) 4 1.3

Wifi  comunitario (comparti do con parientes o vecinos) 2 0.6

¿Con.qué.equipo.cuenta.para.pasar.sus.clases? Canti.dad Porcentaje
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Celular 245 81.4

Computadora de escritorio 11 3.6

Tablet 230 76.4

Laptop 240 79.7
Fuente: Elaboración propia con datos del cuesti onario.

En la tabla 6 se observa que el 65.2% se inclina por el método de enseñanza 
aprendizaje mixto que combina lo presencial con el virtual, aunque un porcen-
taje no menor de 28.9 % considera el método presencial como de su preferencia.

Tabla 6: Método de enseñanza- aprendizaje que se adapta mejor

¿Qué.método.de.enseñanza-aprendizaje.se.
adapta.mejor.a.usted? Canti.dad Porcentaje

Presencial 87 28.9

Virtual 26 8.6

Híbrido o mixto (virtual y presencial) 188 62.5
 Fuente: Elaboración propia con datos del cuesti onario, 2022

Al ahondar sobre la percepción acerca del aprendizaje en línea, los univer-
sitarios manifi estan estar totalmente de acuerdo en que les gustaría que la 
enseñanza en línea fuera más interacti va (51.5%); el 27.9% considera que 
su conexión a Internet es problemáti ca. El 29.2% está de acuerdo en que el 
aprendizaje en línea es a menudo esti mulante.
Se nota que el 30.6% de los estudiantes está en total desacuerdo en preferir 
la educación en línea a la presencial, tabla 7.
Tabla.7:Porcentaje de respuestas sobre la percepción de las y los estudiantes 

sobre la educación en línea para cada ítem del cuesti onario

Ítem

Totalmente 
en desacu-
erdo

(1)

En desacuerdo

(2)
Indeciso.(3)

De acuerdo

(4)

Totalmente 
de acuerdo 
(5)

C % C % C % C % C %

La enseñanza es a 
menudo esti mulante

16 5.3 39 13.0 131 43.5 88 29.2 27 9.0

Me resulta fácil 
involucrarme en la 
clase

12 4.0 44 14.6 132 43.9 77 25.6 36 12.0

Me siento capaz de 
hacer las preguntas 
que quiero

18 6.0 51 6.0 113 37.5 76 25.2 43 14.3
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Me gusta la edu-
cación en línea

60 19.6 51 16.9 92 30.6 62 20.6 36 12.0

Me gustaría que la 
educación en línea 
fuera más interacti va

8 2.7 19 6.3 61 20.3 58 19.3 155 51.5

Creo que la edu-
cación en línea es 
tan efi caz como la 
presencial

58 19.3 70 23.3 89 29.6 47 15.6 37 12.3

Prefi ero la educación 
en línea a la pres-
encial

92 30.6 53 17.6 77 25.6 30 10.0 49 16.3

Los profesores están 
bien preparados 
para las sesiones de 
enseñanza

37 12.3 64 21.3 130 43.2 49 16.3 21 7.0

Siento que me estoy 
preparando cor-
rectamente para mi 
profesión

29 9.6 55 18.3 131 43.5 63 20.9 23 7.6

Mi conexión a 
Internet puede ser 
problemáti ca

38 12.6 29 9.6 91 30.2 59 19.6 84 27.9

 Fuente: Elaboración propia con datos del cuesti onario.

Se puede apreciar que frente a la consulta sobre ¿Qué aspectos disfruta de la 
educación en línea?, el 89.7% de los universitarios considera que disfrutaban 
del ahorro en el gasto que suponen las sesiones presenciales; el 46.5% afi rma 
que no hay desplazamientos y el 32.8% considera la fl exibilidad de conexión.
Entre los obstáculos para el aprendizaje en línea mayormente considerado 
por los universitarios se encuentra la conexión a Internet (66.4%), seguido 
de la falta de dispositi vos tecnológicos (54.1%), falta de espacio habitacional 
(47.2%) y las distracciones familiares (46.2%). En cuanto a los resultados aca-
démicos, el 61.1% de los estudiantes universitarios considera que su rendi-
miento académico en clases y /o exámenes se vio afectado, tabla 8.

Tabla.8:.Aspectos positi vos y negati vos de la modalidad virtual formati va

¿Qué.aspectos.disfruta.de.la.educación.en.línea?.N=301 Canti.dad Porcentaje

Sin desplazamientos 140 46.5

Ahorro de gastos 270 89.7

Interacti vo 65 21.6

Flexibilidad 99 32.8

Posibilidad de hacer preguntas 50 16.6
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Más cómodo 65 21.6

Posibilidad de aprender a su propio ritmo 48 15.9

¿Cuáles.cree.que.son.los.obstáculos.para.la.educación.en.línea?

Conexión a Internet 200 66.4

Falta de espacio habitacional 142 47.2

Falta de dispositi vos tecnológicos 163 54.1

Horario de las clases 109 36.2

Distracciones familiares (cuidado a menores, enfermos, etc.) 139 46.2

Ansiedad 101 33.5

¿Se.ha.visto.afectado.su.rendimiento.académico.en.clases.y/o.exámenes.por.la.cuarentena.por.COVID-19

Si 184 61.1

No 73 24.3

No aplicable 44 14.6

Fuente: Elaboración propia con datos del cuesti onario.

El 20.9% de los estudiantes de medicina consultados consideró que los exá-
menes prácti cos no fueron afectados y tuvieron lugar, pero con modifi ca-
ciones adaptadas a la situación. El 22.6% consideró que se sentí a capaz de 
aprender habilidades clínicas prácti cas a través de la educación en línea. Sólo 
el 8.0% esti mó que la educación en línea ha susti tuido con éxito la enseñanza 
clínica que recibe del contacto directo con el paciente, en tanto que el 19.6 % 
no lo considera así, tabla 9.

Tabla.9:Experiencia de las y los estudiantes de la carrera de medicina

.¿Cómo.se.han.visto.afectados.sus.exámenes.prácti.cos?.
N=161 Canti.dad Porcen-

taje

Los exámenes prácti cos tendrán lugar con modifi caciones 63 20.9

Los exámenes escritos han sido cancelados 10 3.3

Los exámenes escritos se han pospuesto 26 8.6

No aplicable 59 19.6

¿Se siente capaz de desarrollar habilidades clínicas prácticas 
a través de la educación en línea?

Si 68 22.6

De cierta manera 55 18.3

No 68 22.6

No aplicable 16 5.3

¿Cree.que.la.educación.en.línea.ha.susti.tuido.con.éxito.la.enseñanza.clínica.que.recibe.del.
contacto directo con el paciente?
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Si 24 8.0

De cierta manera 59 19.6

No 60 19.9

No aplicable 18 6.0
 Fuente: Elaboración propia con datos del cuesti onario.

DISCUSIÓN
La educación en todo el mundo ha experimentado cambios signifi cati vos debi-
do a pandemia de COVID-19, lo que ha obligado a las insti tuciones educati vas 
a cambiar de una modalidad de enseñanza presencial a una modalidad virtual 
de emergencia en pocas semanas. Este cambio ha traído consigo modifi cacio-
nes en las formas de interacción social (Gazzo, 2020). En este contexto, la ma-
yoría de las universidades y sus carreras actuaron según las característi cas de 
crisis sanitaria, incidiendo en el empleo de materiales educati vos en la web. 

Las medidas educati vas de emergencia, según las percepciones y criterios re-
copilados, se enfocaron en la adaptación de los planes de estudio, ajustes 
de cronograma y la implementación de recursos virtuales interacti vos para 
garanti zar la perti nencia de la formación (Flores, 2018). Varios países han 
propuesto estrategias de priorización curricular que incluyen la identi fi cación 
de aprendizajes esenciales en disti ntas disciplinas. Esto abarca desde conoci-
mientos esenciales hasta nuevos aprendizajes relacionados con objeti vos in-
tegrados o signifi cati vos, permiti endo la conexión entre asignaturas y campos 
del conocimiento asociados (CEPAL, 2020).

Diversas investi gaciones han revelado resultados sobre el uso de disti ntas apli-
caciones, plataformas o recursos a cargo de docentes universitarios, muy simi-
lares a las encontradas en este estudio. Durante la pandemia, el uso de la plata-
forma de Microsoft  Teams para la creación de cursos ha sido muy bien recibido 
(Zamora-Antuñano et al, 2021). Se ha reportado el uso de otras plataformas 
como: WhatsApp, Zoom, Google Meet para el desarrollo de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje (Almarzooq, et al. 2020) reportando, en su mayoría, 
impresiones positi vas sobre el uso de estos recursos para la enseñanza e in-
teracción entre los estudiantes, resultados encontrados en esta investi gación.

Considerando que la actual generación de estudiantes ha crecido en una so-
ciedad en la que las aplicaciones digitales y la tecnología virtual son comunes, 
se han producido cambios en la forma en que se organiza el aprendizaje y se 
comparte el conocimiento (Infante et al., 2012). Empero, la educación remota 
de emergencia debido a la pandemia por COVID-19 ha revelado que los estu-
diantes requieren mayor compromiso e implicancia en los contextos virtuales, 
siendo difí cil prever los impactos que pueda tener el cambio de modalidad 
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de enseñanza y aprendizaje a mediano y largo plazo (Alvárez, 2020). Es im-
portante destacar que el estudiantado no acostumbraba a hacer uso de las 
tecnologías digitales para apoyar su proceso formati vo, sino más bien uti lizan 
dichas tecnologías para entretenerse, comparti r, buscar y/o recibir informa-
ción (Carlos y Rijo, 2019).

Aunque desde el principio del aislamiento por la pandemia se hizo hincapié 
en que se debían dedicar al trabajo autónomo cuatro horas semanales, las 
horas de dedicación al aprendizaje durante la pandemia se incrementaron 
considerablemente. Esto pudiera explicarse, entre otras cosas, por la edad 
de los parti cipantes en el estudio. El alumnado más joven generalmente no 
ti ene responsabilidades directas en el hogar, ti ene más ti empo para el estu-
dio, lo que propicia una mayor dedicación. Por otro lado, los estudiantes han 
debido centrarse en las habilidades de aprendizaje para la nueva modalidad, 
viéndose también en la necesidad de adaptarse a los requerimientos, herra-
mientas e instrumentos mínimos para realizar sus tareas académicas con sol-
vencia (Muñoz Moreno y Lluch Molins, 2020). Todo ello ha supuesto que el 
alumnado tenga una elevada presión en la adaptación al nuevo escenario. 
Además, la transición hacia la educación en línea ha sido rápida, sin tener en 
cuenta los extensos procesos de capacitación, modifi cación de temas y crea-
ción de infraestructuras para atender la demanda de la educación en línea 
(González-Calvo et al., 2020). También se identi fi can ciertas defi ciencias que 
se centran en la gesti ón del ti empo de estudio. En relación con este tema, una 
encuesta llevada a cabo en una insti tución universitaria pública en México 
revela que, en promedio, el 73,6% de los estudiantes universitarios uti lizan 
sus computadoras diariamente durante 4 horas o más  (Morales, 2020). En 
consonancia, León-Vázquez, et al. (2020) señalan que el 68% de los estudian-
tes emplea sus computadoras por más de 6 horas, resultados que concuerdan 
con los hallazgos de esta investi gación.

Asimismo, este estudio revela la baja efecti vidad en la uti lización de algunos re-
cursos educati vos. Se ha señalado una subuti lización de los recursos virtuales 
y una falta de familiaridad o exploración de las ventajas y recursos didácti cos 
que brinda la plataforma Moodle (Valenzuela-Zambrano y Pérez-Villalobos, 
2013), incluyendo su capacidad para promover la autorregulación del apren-
dizaje (Martí nez-Sarmiento y Gaeta González, 2019). Además, se evidencia 
que aplicaciones como WhatsApp (Weepiu Samekash, 2020), entre otras, no 
garanti zan por sí mismas el desarrollo de procesos de autorregulación, ya que 
su potencial está vinculado a la forma en que se diseñan las tareas académicas  
(Weepiu Samekash, 2020), resaltando así el papel fundamental de la enseñan-
za en la moti vación y el liderazgo pedagógico  (Castro Méndez y otros, 2016). 
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Durante la pandemia y en tránsito hacia contextos post Covid-19, se puede 
apreciar la preocupación y adaptación de las insti tuciones educati vas, en ge-
neral, y de las universidades en parti cular. Se pudo disti nguir, en primer lu-
gar, el fortalecimiento de las plataformas que antes de la pandemia, sólo se 
uti lizaban en la mayoría de las universidades como un simple apoyo a la do-
cencia presencial. Durante el confi namiento las mismas se convirti eron en el 
auténti co motor de la docencia universitaria (Torralba-Burrial, 2020; Montejo 
Bernardo, 2020), tal y como indican los resultados conseguidos en la investi -
gación. El planteamiento y estrategia de las universidades bolivianas para con-
ti nuar con el desarrollo y culminación de sus programas académicos durante 
la pandemia, no ha sido diferente a lo anteriormente planteado, aprovechan-
do de igual manera las plataformas propias e insti tucionales en línea que ya 
existí an con la incorporación de nuevos recursos.

La comunicación e interacción en los cursos online, es una de las variables más 
señaladas en la literatura como precedente de la sati sfacción del estudiante 
(Wang, et al., 2020), indicador que también se repite en esta investi gación. 
En este estudio, la mayoría de los estudiantes consideró que las sesiones son 
interacti vas sobre todo debido a la posibilidad de comunicación y diálogo en 
las plataformas y a través de chat. Por ello, en la educación virtual los recursos 
empleados por las insti tuciones educati vas deben facilitar las interacciones, el 
diálogo fl uido y la comunicación efecti va.

Los resultados de la investi gación indican que la mayoría de los estudiantes 
accede a Internet a través de conexiones wifi  en sus hogares, uti lizando planes 
prepagados con limitaciones en términos de ti empo, alto costo y velocidad re-
ducida. La calidad del servicio de Internet se ha identi fi cado como un factor 
vinculado a la sati sfacción del estudiante (Kuo, et al., 2014).  Estas formas de 
conecti vidad mencionadas por los parti cipantes del estudio coinciden con las 
descritas en la literatura internacional y nacional (Zubieta García y Quijano 
Solís, 2012).  A medida que las herramientas virtuales han evolucionado en los 
últi mos años, su uso ya no debería ser una elección, sino que debe converti rse 
en un componente esencial de toda experiencia educati va. La mayoría de los 
estudiantes se ha visto obligada a depender de la conecti vidad disponible en 
sus hogares, lo cual limita su parti cipación en procesos de intercambio, deba-
te y crecimiento colecti vo. Esta limitación va en contra del derecho humano a 
la información, especialmente cuando la educación, otro derecho fundamen-
tal, ha migrado a la modalidad virtual o remota (Casillas y Georgina, 2019).

La brecha digital se manifi esta debido a la difi cultad o falta de acceso a recur-
sos tecnológicos y conexión a Internet, ya que la cobertura es insufi ciente e 
inestable en varios sectores del país  (DiMaggio & Hargitt ai, 2001). Por lo tanto, 
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es esencial conti nuar implementando acciones desti nadas a abordar estas des-
igualdades digitales mediante la aplicación de políti cas públicas que mejoren la 
cobertura.Los resultados del estudio señalan que, durante la enseñanza remota 
de emergencia, el dispositi vo más uti lizado por los estudiantes fue el teléfono 
móvil. Este uso frecuente puede explicarse por las ventajas que este dispositi vo 
ofrece para abordar diversas tareas académicas y docentes, coincidiendo con 
investi gaciones anteriores  (Bocchio, 2020).  Estos hallazgos, en línea con los 
estudios de Al-Kindi y Al-Suqri (2017) y Ramadiani et al. (2017),  subrayan la 
importancia de que la planifi cación docente y el desarrollo tecnológico insti tu-
cional integren recursos que se adapten a diferentes dispositi vos tecnológicos.

Otro estudio, realizado a través de una encuesta durante la pandemia de Co-
vid-19, revela que el uso de la tecnología en la educación arroja resultados 
positi vos en general. Sin embargo, destaca la necesidad de tener en cuenta los 
antecedentes económicos de los estudiantes con relación a la disponibilidad 
de tecnología y a la conecti vidad (Polydoros y Alasona, 2021). Principio del 
formulario.

El formato previo de clases presenciales dentro de las universidades bolivia-
nas, que estaba alineado con el aprendizaje y los resultados del programa de 
los cursos presenciales, debió cambiarse con nuevos métodos para lograr re-
sultados de enseñanza y aprendizaje efecti vos, que de alguna manera puedan 
incidir en los logros y la calidad de lo aprendido (Wang & Chiu, 2011). En este 
estudio la modalidad híbrida (clases presenciales y clases en línea) fue la que 
más se adapta a los gustos y preferencias de las y los estudiantes. Esto puede 
deberse a las bondades que ambos métodos pueden brindar. En un estudio 
reciente realizado por Nambiar (2020) , se evidencia que los estudiantes per-
ciben el aprendizaje en la modalidad presencial de manera más positi va que 
al aprendizaje virtual, sobre todo en lo referente a: socialización, interacción, 
sati sfacción y calidad en general. Si bien los estudiantes generalmente perci-
ben que el aprendizaje virtual es más conveniente en cuanto al ti empo uti liza-
do, todavía ti enen una percepción más negati va en comparación a las clases 
presenciales (Serhan, 2020).

Durante la pandemia de COVID-19, los estudiantes han sido obligados a adap-
tarse a la enseñanza y el aprendizaje en línea. Según un estudio realizado por 
Sahbaz (2020), la gran mayoría de los estudiantes no se muestran totalmente 
sati sfechos con las clases virtuales, por diversos moti vos, entre los que re-
saltan que el cambio repenti no de modalidad hizo que muchos profesores e 
insti tuciones no estén preparados para las clases en línea con todo lo que ello 
implica en cuanto a planifi cación, diseño, infraestructura y otros; además de 
problemas técnicos y cuesti ones relacionadas a la accesibilidad y conecti vidad 
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de los estudiantes. Del mismo modo, otros estudios recientes también mues-
tran que en general las acti tudes de estudiantes en cuanto a las clases virtua-
les son negati vas, probablemente infl uenciados por la manera abrupta en que 
tuvieron que pasar desde la modalidad presencial a la modalidad virtual para 
conti nuar con las clases, además de la falta de experiencia en espacios de edu-
cación en línea tanto de los docentes como de los estudiantes (Sahbaz, 2020).

Según la percepción sobre el aprendizaje en línea, los estudiantes expresan la 
preferencia de que la enseñanza en línea sea más interacti va y este resultado 
está en concordancia con el estudio llevado a cabo por Smith (2013), que su-
giere que agregar interacción efecti va en las clases virtuales podría fortalecer 
las percepciones de los estudiantes sobre el aprendizaje, la conexión social, 
la sati sfacción y el acompañamiento del profesor. Según los hallazgos de la 
presente investi gación los estudiantes prefi eren la enseñanza presencial a la 
enseñanza en línea, muy similar a estudios como el de Villa, et al. (2020) que 
ponen de manifi esto que “en general, los estudiantes no están nada sati sfe-
chos con la educación virtual recibida, […] y prefi eren claramente la enseñan-
za presencial a la virtual” (p.114). 

En este estudio se revela que los principales obstáculos encontrados por los 
estudiantes para el aprendizaje en línea son similares a los descritos en la 
literatura. Los parti cipantes de un estudio realizado por Sari y Nayir (2020) 
dicen que las principales difi cultades que enfrentan son la conecti vidad al 
Internet y las defi ciencias en infraestructura. Los resultados en varios estu-
dios enfocados en la percepción de estudiantes, profesores o administrado-
res sobre las clases virtuales como método de educación durante la crisis del 
Covid-19, evidencian que la disponibilidad de dispositi vos para el acceso a 
Internet así como la calidad de la conecti vidad con que cuentan, son facto-
res determinantes a la hora de hacer una evaluación de la efecti vidad o no 
de la educación virtual implementada como medida de conti ngencia duran-
te la crisis ocasionada por la pandemia por Covid-19 (Chandran, et al. 2021; 
Canese, et al., 2021; Yılmaz İnce et al., 2020). Las percepciones de los estu-
diantes de medicina sobre la docencia a distancia dan cuenta de la coinci-
dencia con las fortalezas y debilidades de las clases virtuales identi fi cadas en 
otros estudios en el ámbito de la educación médica (O’Doherty, et al., 2018).

A esto se debe sumar que los estudiantes han abandonado más del 60% las 
clases virtuales por las difi cultades anteriormente señalas, sin embargo, a 
esto se debe indicar, que los estudiantes no contaban con los equipos de alta 
gama o debían comparti r con otros integrantes de la familia el celular y los 
espacios en los hogares.  Otro aspecto que resalta en el estudio es la ausencia 
de interacti vidad por los docentes en sus métodos de enseñanza, que en la 
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mayoría fueron charlas magistrales e incluso nunca prendieron sus cámaras. 
Otro factor, fue la poca parti cipación de los y las estudiantes en las clases sin-
crónicas, si bien estaban conectados esto no aseguraba un aprendizaje real.

CONCLUSIONES

La modalidad de educación a distancia, principalmente con soporte digital, 
trajo soluciones emergentes a la crisis que generó la pandemia por COVID-19, 
con un aumento considerable en el empleo de recursos educati vos en línea. 
Empero, a la par de esta emergencia se tuvo que enfrentar el reto de la brecha 
digital, que a pesar de que ha disminuido por el acceso a dispositi vos electró-
nicos de bajo costo, sigue siendo un obstáculo el acceso a Internet en todos 
los sectores sociales, ya sea por infraestructura requerida o por los costos de 
conecti vidad en la actualidad. El estudiantado universitario considera que la 
universidad se ha adaptado adecuadamente a la docencia virtual, aunque las 
clases no han mantenido el nivel de la educación cara a cara, por lo que prefi e-
ren claramente la enseñanza en persona a la educación en línea. Una amplia 
mayoría considera que su rendimiento académico fue peor en comparación al 
contexto de prepandemia. En consecuencia, aún queda de manifi esto la dife-
rencia y el riesgo que se genera entre quienes están incluidos digitalmente y 
quienes no lo están. Esto supone un esfuerzo adicional desde la educación su-
perior para indagar y proponer estrategias mediadas por la tecnología de ma-
nera que catalicen verdaderos y superlati vos procesos de aprendizaje en los 
futuros profesionales y, por antonomasia, impacten en el desarrollo del país. 

Finalmente, con los avances en las tecnologías y las redes sociales, el aprendi-
zaje a distancia discurre hacia nuevos modos de interacción digital y, en trán-
sito hacia contextos de post Covid-19, será la modalidad de mayor concurren-
cia en los sistemas educati vos del mundo, incluyendo el de Bolivia. Por tanto, 
la modalidad educati va virtual se perfi la no solo como una solución ópti ma 
para mantener los procesos de aprendizaje en situaciones excepcionales y de 
emergencia como la pandemia de COVID-19, sino también como una verda-
dera opción de formación superlati va en tanto y cuanto  los recursos técnicos 
y de infraestructura no solo se conviertan en desafí os importantes sino en la 
aplicación de planes, programas e intervenciones que incidan en aprendizajes 
de calidad en la educación superior. 
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RESUMEN

La investi gación se centra en comprender las manifestaciones sociales y cul-
turales que intervienen en la percepción de las conductas prosociales de los 
estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad Pública de El Alto. El 
estudio se basa en el método narrati vo cualitati vo, realizando entrevistas se-
miestructuradas a estudiantes. Las preguntas indagan sobre su conocimiento 
y experiencias con prácti cas culturales aymaras como el ayni (reciprocidad) y 
el apthapi (encuentro para comparti r alimentos y conocimientos). Los resulta-
dos muestran que los estudiantes relacionan fuertemente estas prácti cas con 
conductas prosociales como la solidaridad, la empatí a y el comparti r. Perciben 
el ayni y el apthapi como parte integral de su identi dad y entorno sociocultu-
ral, aunque notan transformaciones de estas tradiciones en el ámbito urbano. 
Se concluye que el contexto sociocultural desempeña un rol fundamental en 
la percepción y desarrollo de conductas prosociales. El apthapi se enti ende 
como un espacio de comunicación e interacción cultural que fomenta la so-
lidaridad. El ayni emerge de estos encuentros como una forma conti nua de 
ayuda mutua basada en la empatí a hacia la comunidad.

Palabras clave: Prosocialidad, Conductas prosociales, Ayni, Apthapi

ABSTRACT
The research focuses on understanding the social and cultural manifestati ons 
that infl uence the percepti on of prosocial behaviors of law students at the 
Public University of El Alto. The study is based on the qualitati ve narrati ve me-
thod, conducti ng semi-structured interviews with students. The questi ons in-
quire about their knowledge and experiences with Aymara cultural practi ces 
such as ayni (reciprocity) and apthapi (gathering to share food and knowled-
ge). The results show that students strongly relate these practi ces to prosocial 
behaviors such as solidarity, empathy, and sharing. They perceive ayni and 
apthapi as an integral part of their identi ty and sociocultural environment, 
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although they noti ce transformati ons of these traditi ons in the urban setti  ng. 
It is concluded that the sociocultural context plays a fundamental role in the 
percepti on and development of prosocial behaviors. Apthapi is understood as 
a space for cultural communicati on and interacti on that promotes solidarity. 
Ayni emerges from these gatherings as a conti nuous form of mutual aid based 
on empathy towards the community.

Keywords: Prosociality, Prosocial behaviors, Ayni, Apthapi

INTRODUCCIÓN

En el presente, se persigue lograr que el crecimiento completo de la persona 
englobe múlti ples dimensiones, tales como sus habilidades, su avance en la 
sociedad y su conexión con el entorno circundante. Se acepta que la vida de 
cada persona está conectada con la de los demás, y es dentro de este marco 
que el tema actual adquiere importancia social en relación con el progreso de 
las relaciones entre individuos.

Según González (2003), la educación de la persona no solo debería centrarse 
en comprender y sati sfacer sus propias necesidades, sino también en fomen-
tar la convivencia con sus semejantes y el entorno que la rodea. Se subraya 
que la naturaleza social inherente de la persona la moti va a formarse y tra-
bajar en la forma en que se relaciona con los demás. Desde esta perspecti va, 
diversas acciones prosociales contribuyen al desarrollo del individuo en sus 
aspectos personales, colecti vos y sociales. Este término no solo engloba las 
acciones dirigidas a benefi ciar a otros, sino que también representa un mo-
delo completo de comportamiento y pensamiento (Gallego et al., 2019). En 
otras palabras, se refi ere a la necesidad de generar cambios a nivel cogniti vo 
y a nivel individual, con el propósito de construir y promover comunidades 
solidarias y tolerantes hacia su diversidad cultural y social. Este tema adquiere 
relevancia en la actualidad debido a la presencia de un individualismo pro-
nunciado que ha llevado a una falta total de atención hacia los demás en la 
interacción social.

Comportamientos agresivos y la ausencia de empatí a, por ejemplo, también 
se observan en entornos educati vos universitarios. Es en este ámbito educa-
ti vo y de formación profesional donde deben llevarse a cabo acciones en be-
nefi cio de la sociedad, ya que las aulas son el lugar donde se modela el factor 
humano que interactúa con la sociedad, tanto interna como externamente. 
La Universidad desempeña un papel crucial como centro educati vo clave para 
la formación en conducta prosocial del estudiante. Por lo tanto, es esencial 
abordar estos y otros temas para contrarrestar los problemas sociales que 
afectan a las ciudades, en parti cular a la ciudad de El Alto.
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En la actualidad, la teoría de la conducta prosocial identi fi ca diversos factores 
que la promueven, entre los cuales se destacan elementos socioculturales como 
la familia, la cultura y la sociedad, además de factores cogniti vo-emocionales 
relacionados con el desarrollo de la inteligencia emocional. Ambos son deter-
minantes e infl uyentes en la confi guración de la conducta prosocial; sin embar-
go, el factor sociocultural es especialmente relevante (Garaigordobil, 2014).

La población de El Alto, en lo que respecta a su herencia cultural, está mayo-
ritariamente compuesta por personas de origen Aymara. Esta confi guración 
cultural conlleva una serie de normas sociales arraigadas en la convivencia 
comunitaria, las cuales han sido preservadas a lo largo del ti empo como par-
te esencial de su legado cultural y reproducidas en el contexto urbano. Es-
tas normas hacen referencia a comportamientos prosociales que ti enen una 
naturaleza intracultural, destacándose el Ayni y el Apthapi (Cahuaza, 2013). 
Sin embargo, estas acciones prosociales de colaboración mutua (Ayni) y so-
lidaridad, entendida como el comparti r colecti vo (Apthapi) (Espinoza, 2012), 
que son ejemplos de solidaridad profundamente arraigados en la ciudad de 
El Alto, están siendo gradualmente olvidadas. Este proceso está llevando a la 
paulati na desaparición de estas conductas como manifestaciones explícitas 
de comportamientos sociales disti nti vos de la propia cultura.

El objeti vo de la investi gación fue comprender las manifestaciones sociales y 
culturales que intervienen en la percepción de las conductas prosociales de 
los estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad Pública de El Alto. 
El sustento conceptual y teórico sobre todo enfocó las categorías claves como: 
prosocialidad, ayni y apthapi. 

Se considera importante comienzar por defi nir la prosocialidad como la ha-
bilidad de las personas que se enfoca en benefi ciar a los demás sin esperar 
ninguna recompensa a cambio (Bosco Global ONGD, 2020). Se resalta que, a 
través del análisis de la literatura académica, se puede afi rmar que la mayoría 
concuerda en que las conductas prosociales surgen como opuestas naturales 
a las conductas anti sociales.

En esa línea se defi nen las conductas prosociales como:

Aquellos comportamientos que, sin la búsqueda de recompensas exter-
nas, extrínsecas o materiales, favorecen a otras personas o grupos, según 
los criterios de éstos o metas sociales, objeti vamente positi vas y aumen-
tan la probabilidad de generar una reciprocidad positi va de calidad y so-
lidaria en las relaciones interpersonales o sociales consecuentes, salva-
guardando la identi dad, creati vidad e iniciati va de los individuos o grupos 
implicados. (Roche, 1997 p. 2)
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La conducta prosocial abarca actos hacia otras personas como simpatí a, con-
dolencia, cooperación, ayuda, rescate, confortamiento, entrega, generosidad 
o los realizados en benefi cio de otros (Lourdes et al., 2019, p. 186). Garaigor-
dobil (2014) expone que hay una infl uencia social intrínseca, y cada comuni-
dad transmite normas de comportamiento parti culares a sus miembros. En 
la actualidad, se reconoce que cada cultura fomenta diversos valores socio-
morales, desempeñando un papel importante tanto en la frecuencia de la 
conducta prosocial de una comunidad como en las justi fi caciones o moti vos 
para ayudar o no a los demás.

Es relevante señalar que la ciudad de El Alto cuenta mayoritariamente con 
una población migrante con raíces Aymaras. Los residentes se identi fi can es-
trechamente con esta cultura y ti enen arraigadas las costumbres y tradiciones 
que provienen de ella, desde su idioma hasta las prácti cas religiosas. Se re-
salta el Ayni y el Apthapi como las prácti cas predominantes en el fomento de 
conductas prosociales. La reciprocidad, conocida como Ayni, en la perspecti va 
de los pueblos originarios andinos, representa una anti gua forma de organiza-
ción laboral. Este sistema de igualdad, practi cado históricamente y aún en vi-
gor entre los pueblos originarios aymaras, ti ene como objeti vo principal ofre-
cer ayuda mutua en diversas tareas comunitarias. Esta prácti ca arraigada en 
los pueblos aymaras muestra característi cas de relación social que se erigen 
como modelos de un sistema colecti vo. En su esencia, refl eja una sociedad 
fundamentada en principios de equidad y bienestar social, donde prevalece 
el trabajo conjunto (Altamirano & Bueno, 2011).

El Apthapi se presenta como una prácti ca sociocultural que implica una cele-
bración colecti va, destacándose especialmente por el intercambio de alimen-
tos y conocimientos en un ambiente donde se fomenta el diálogo y la convi-
vencia comparti da. Este evento va más allá de la mera alimentación, siendo 
un espacio donde las personas no solo intercambian productos alimenti cios, 
sino también sus vivencias y conocimientos, creando un entorno propicio 
para la interacción social y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios. 
En este contexto, se establece una conexión especial entre las personas me-
diante el acto de comparti r y aprender mutuamente, consolidando así una 
tradición arraigada en la riqueza cultural y social del entorno (Criales, 2009).

MATERIALES Y MÉTODOS

De acuerdo con el objeti vo de la investi gación, se trabaja con el enfoque cua-
litati vo, ya que se centra en información cualitati va relacionada con la percep-
ción de los estudiantes acerca de las conductas prosociales que llevan a cabo 
y su conexión con su memoria sociocultural aymara, como Ayni o/y Aptha-
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pi. El método seleccionado es el Método Narrati vo, considerado apropiado 
debido a su orientación para comprender, a través de historias o narrati vas 
vivenciales sistemati zadas en conceptos, las percepciones e ideas desde la 
perspecti va interna (emic) de los estudiantes de la Carrera de Derecho de la 
UPEA en relación con las conductas prosociales, que consti tuyen el núcleo 
central de la investi gación. 

El.proceso.metodológico.empleado.consisti.ó.en.dos.pasos:.

• 1) recopilar las historias o relatos de experiencias de los parti cipan-
tes según la categorización de la pregunta fundamental relacionada 
con los objeti vos de la investi gación, y 

• 2) reconstruir una narrati va global que entrelace las narrati vas indi-
viduales. Esto implica que los investi gadores ubican las narraciones 
y experiencias personales en el contexto social de los parti cipantes 
(su trabajo, hogares, eventos y comunidad), el contexto geográfi co 
(ubicación) y el contexto histórico (ti empo) (Clandinin, D. J., 2006; 
Clandinin y Connelly, 2000). Posteriormente, estas narrati vas se en-
samblan en una trama o presentación secuencial que consti tuye la 
narrati va general. 

Este enfoque se disti ngue de un simple informe narrati vo (Holley y Colyar, 
2009), es decir, las categorías y temas se describen a través de historias que 
presuponen textos que deben ser reconstruidos a textos, lo que permite apre-
ciar la centralidad del texto escrito en este método como en otros cualitati vos. 
(Hernández, et al., 2014a p.488)Por ello, esta investi gación procede a parti r 
de la contextualización de las experiencias y reconstruirlas identi fi cando cate-
gorías, para fi nalmente entretejerlos y armar una historia o narrati va general.

El ti po de Investi gación fue descripti vo analíti co. La pregunta fundamen-
tal de la investi gación, conforme al objeti vo de la misma: ¿Cuáles son las 
manifestaciones sociales y culturales que intervienen en la percepción de los 
estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad Pública de El Alto 
sobre sus conductas prosociales?
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Tabla.1:.Categorización de la pregunta

 PREGUNTA FUNDAMENTAL
CATEGORÍA 
NUCLEAR

DIMENSIONES DE LA 
CATEGORÍA

TÉCNICAS E INSTRU-
MENTOS

 ¿Cuáles son las manifesta-
ciones sociales y culturales 
que intervienen en la percep-
ción de los estudiantes de 
la Carrera de Derecho de la 
Universidad Pública de El Alto 
sobre sus conductas proso-
ciales?

Manifesta-
ciones 
sociales y 
culturales de 
sus conductas 
prosociales 

Apthapi 

Entrevistas semie-
structuradas

Ayni

Nota: en la tabla se presenta la pregunta fundamental y su categorización.

Se ha optado por uti lizar la entrevista semiestructurada como técnica para 
recopilar datos cualitati vos, y el instrumento correspondiente es una hoja de 
guía de preguntas. Esta metodología implica abordar directamente el tema 
con el entrevistado, permiti endo al investi gador (entrevistador) la libertad de 
introducir preguntas para guiar el diálogo hacia los aspectos centrales de la 
investi gación, según Hernández et al. (2014b, p. 413). 

Para este cometi do se preparó una guía de preguntas conforme al marco teó-
rico de la investi gación y acorde al diseño metodológico cualitati vo indicado 
más arriba. 

En cuanto al procesamiento de datos y la aplicación de criterios cientí fi cos de 
rigor, los datos cualitati vos fueron someti dos a las siguientes etapas:

Se llevaron a cabo entrevistas con informantes seleccionados mediante el cri-
terio de bola de nieve.

La información obtenida se transformó en un formato plano.

Se realizó la codifi cación temáti ca y axial, clasifi cando los datos manualmente, 
para luego, mediante el uso de programas informáti cos Atlas Ti, de acuerdo 
con la categorización de la pregunta y el objeti vo de la investi gación.

Se procedió a la interpretación y comprensión de los datos de manera descrip-
ti va y narrati va mediante la elaboración de matrices y mapas conceptuales. El 
objeti vo de esta fase fue comprender las manifestaciones sociales y culturales 
que infl uyen en la percepción de las conductas prosociales de los estudiantes 
de la Carrera de Derecho de la Universidad Pública de El Alto.

El rigor cientí fi co se sustenta en trabajos de campo bajo enfoque cualitati vo 
en la contrastación o triangulación de disti ntas fuentes de información en re-
lación a un mismo asunto. En este caso se realizó la contrastación de los datos 
obtenidos de tres fuentes:
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Ilustración.1:.Triangulación de datos

Nota: En la ilustración se muestran las fuentes de información.

RESULTADOS
Los resultados de la presente investi gación de desprenden de la siguiente matriz:

Tabla.2:.Matriz de vaciado de datos

PREGUNTAS 
ABIERTAS

1.-.2.–.3.
–.4 5.–.6.-.7-.8 9-.10.-.11

1.       ¿Qué en-
ti endes por 
conducta pro-
social?

Los conocimientos 
sobre conducta 
prosocial son limit-
ados. Se evidencia 
inseguridad a ti em-
po e responder.

De los 4, 3 no 
ti enen conocimien-
to y 1 lo relaciona 
con conducta moral 
y éti ca

Existe una vaga idea de lo 
que es conducta proso-
cial, desconocimiento.

2.       ¿Alguna 
vez realizaste 
una prácti ca 
solidaria o de 
ayuda prójimo? 
Nos cuenta tu 
experiencia

En su mayoría, los 
estudiantes cuen-
tan con experiencia 
de haber realizado 
una prácti ca soli-
daria.

3 realizaron prác-
ti cas solidarias 
planifi cadas y 1 
ocasional

Hay experiencias en 
prácti ca solidaria no 
sistemati zada, eventual y 
una experiencia de prác-
ti ca solidaría planifi cada: 
voluntariado (género 
femenino)

3.       ¿Alguna vez 
consolaste a un 
amigo o perso-
na desconoci-
da? Nos cuenta 
tu experiencia

Todos los entrev-
istados usan el 
valor de la empatí a. 
Demuestran su soli-
daridad y la capaci-
dad de entender a 
los demás, es decir, 
ponerse en el lugar 
de otra persona.

Los 4 consolaron,
1 a una persona 
desconocida y los 
otros 3 a personas 
más cercanas

Se consuela sobre todo a 
personas cercanas no ha 
desconocidos
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4.       ¿Has parti c-
ipado u obser-
vado un aptha-
pi alguna vez? 
Nos cuentas tu 
experiencia

En su mayoría, los 
entrevistados cuen-
tan con experiencia 
de parti cipación en 
un apthapi.

Los 4 ti enen ex-
periencias de la 
prácti ca social del 
aphtapi desde el 
colegio

Todos parti ciparon en un 
apthapi, todos refi eren a 
experiencias realizadas 
en sus pueblos y consid-
eran que forma parte de 
su cultura

5.       ¿Has parti ci-
pado en un ayni 
alguna vez? 
Nos cuenta tu 
experiencia por 
favor

2 no parti ciparon.
3 ti enen cono-
cimiento de sus 
familiares
Para 1 no es de su 
agrado

Los tres han parti cipado 
en un ayni, la practi ca sol-
idaria del ayni se ha mod-
ifi cado y ha adquirido 
característi cas urbanas, 
los tres refi eren a eventos 
urbanos, citadinos como 
matrimonio, bauti smo 
etc. en el cual se entrega 
algo para recibir después 
como un mecanismo de 
reciprocidad solidaria.

6.       ¿Qué sig-
nifi ca el ayni 
para ti ?

Existe coinciden-
cia signifi cancia 
sobre el ayni al 
considerarla como 
un intercambio de 
favores en un acon-
tecimiento social.

Los 4 estudiantes 
reconocen que en 
el ayni se da un 
intercambio:
1 que después de 
recibir se devuelve 
algo mejor
1 lo relaciona con 
la fi esta
1 lo ve de manera 
desde un senti do 
de solidaridad y 
comunidad
1 como un negocio

Es una prácti ca solidaria 
recíproca.

7.       ¿Qué signifi -
ca el apthapi 
para ti ?

2 coinciden en que 
es una manera de 
generar vínculos 
en un grupo (co-
munidad, familia, 
amigos) 
1 enfati za que es 
una prácti ca an-
ti gua  
1 resalta que la 
manera de organi-
zar un aphtapi varía 
según el lugar

Los tres coinciden en 
que el ayni signifi ca dar y 
devolver, es una prácti ca 
solidaria recíproca.
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8.       ¿Cuál es la 
importancia del 
ayni para ti ?

La amistad, confra-
ternización y social-
ización

3 resaltan la im-
portancia de dar y 
recibir.
1 considera que 
es una mala cos-
tumbre

Coincidencia en el signifi -
cado del apthapi como 
un evento social, comu-
nitario o familiar en el 
cual se comparte lo que 
se ti ene.

9.       ¿Cuál es la 
importancia del 
apthapi para ti ?

Fiesta para compar-
ti r y socializar

Todos consideran 
que el reunirse per-
mite conocer per-
sonas, comparti r y 
forjar comunidad

Es una prácti ca solidaria 
colaborati va reciproca

10.    ¿Tu familia 
prácti ca el ayni 
y/o apthapi? Si 
es afi rmati va 
¿cómo, ¿cuán-
do, por qué?

Las familias alteñas 
practi can el ayni y 
el apthapi.

Los 4 estudiantes 
indican que sí prac-
ti can el aphtapi
3 indicaron practi -
car el ayni, princi-
palmente en familia 
e iglesia

Es una prácti ca solidaria 
basado en el comparti r 
a través de un acontec-
imiento festi vo

11.    ¿Qué apren-
dizaje recoges 
de tu parti c-
ipación en el 
apthapi?

Cultura de orga-
nización y social-
ización entre los 
miembros de la 
comunidad.

Aprendieron que es 
algo único, es una 
manera de com-
parti r, aprender 
qué es comunidad 
y mantener valores 
ancestrales

Coinciden que ambas son 
prácti cas comunes en las 
familias

12.    ¿Qué apren-
dizaje recoges 
de tu prácti ca 
en un ayni?

Dar y recibir

Sólo un estudiante 
indica que es com-
parti r con la familia 
y amigos

Se aprenden a confrater-
nizar y comparti r entre 
hermanos

13.    ¿Te gustaría 
llevar a cabo 
un ayni en la 
universidad?

Existe la necesidad 
de llevar a cabo un 
ayni en la univer-
sidad

1 responde que no, 
3 indican que sí

Se aprende a colaborar, 
a ayudar

14.    ¿Te gustaría 
llevar a cabo un 
apthapi en la 
universidad?

Existe la necesidad 
de fomentar el 
apthapi en la uni-
versidad

Los cuatro coinci-
den en que sí les 
gustaría practi car 
aphtapi en la uni-
versidad

Todos estarían de acuer-
do de llevar prácti cas del 
ayni y del apthapi en la 
universidad

Nota: En la tabla se procesa la información proporcionada por los estudiantes en las 
entrevistas
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Figura.2: Categorización axial

Nota: categorización axial en el soft ware Atlas Ti

Resultado de las entrevistas realizadas a los estudiantes de la Carrera de De-
recho de la Universidad Pública de El Alto, se observa que el Apthapi, conside-
rado una prácti ca social andina, genera espacios de complementación y unión 
para la comunidad. Este encuentro, donde cada invitado aporta algo para 
comparti r, se percibe como una oportunidad para fortalecer los lazos familia-
res, recuperar valores y promover aprendizajes signifi cati vos. Se destaca que 
parti cipar en un Apthapi es visto como un compromiso y una expresión de 
solidaridad y empatí a hacia los demás, evidenciando conductas prosociales.

Los estudiantes también establecen vínculos entre las conductas prosociales 
y la prácti ca del ayni, que promueve la unión y la reciprocidad. A pesar de 
que algunos estudiantes perciben cambios en la esencia del ayni al trasladar-
lo a la ciudad, donde se interpreta más como una oportunidad de negocio, 
se resalta la importancia de revitalizar estas prácti cas en diversos contextos, 
como la universidad, la iglesia y la familia. Las entrevistas ponen de manifi esto 
que tanto el ayni como el Apthapi, junto con las conductas prosociales y el 
voluntariado, son considerados como manifestaciones solidarias arraigadas 
en la cultura de los estudiantes y su entorno, formando parte esencial de su 
autoimagen individual.



169

PERCEPCIÓN DE LAS CONDUCTAS PROSOCIALES EN ESTUDIANTES DE DERECHO DE LA...

DISCUSIÓN

Tomando en cuenta la interpretación narrati va de los resultados encontramos 
los siguientes puntos relevantes de la percepción de los estudiantes con res-
pecto al ayni y al apthapi:

Los conceptos del ayni y el apthapi se han internalizado en los estudiantes 
como elementos culturales prosociales, lo que implica que forman parte inte-
grante de su perspecti va y comprensión del mundo que los rodea.

Estas prácti cas prosociales se llevan a cabo de manera constante en las acti -
vidades diarias de los estudiantes, manifestando así su arraigo y relevancia 
en su vida coti diana. Además, es evidente que los estudiantes manti enen un 
enfoque críti co en relación con las transformaciones que estas prácti cas expe-
rimentan al trasladarse al ámbito urbano, demostrando su preocupación por 
la preservación de estas tradiciones culturales en entornos diferentes.

En las comunidades, tanto el ayni como el apthapi se manifi estan como es-
pacios de comunicación e información aserti va, especialmente en lo que res-
pecta a las necesidades fundamentales de la comunidad. Estos encuentros 
no solo fomentan la solidaridad, sino que también sirven como medios para 
abordar y resolver cuesti ones importantes para el bienestar colecti vo.

La constatación de que las habilidades prosociales se aprenden socialmen-
te refuerza la idea de que el entorno social y cultural desempeña un papel 
crucial en el desarrollo de conductas prosociales. Este enfoque se alinea con 
la teoría formulada por Bandura, que sosti ene que las conductas prosociales 
son adquiridas a través de la interacción social y el aprendizaje de modelos a 
seguir en la comunidad.

CONCLUSIONES

En relación al objeti vo principal de la investi gación, a saber: comprender las 
manifestaciones sociales y culturales que intervienen en la percepción de las 
conductas prosociales de los estudiantes de la Carrera de Derecho de la Uni-
versidad Pública de El Alto, se han alcanzado las siguientes conclusiones:  

Se pudo reconstruir y describir las narrati vas de los parti cipantes en la inves-
ti gación, alcanzando un nivel que facilitó el análisis y la comprensión, desde 
una perspecti va cualitati va, de las expresiones sociales y culturales que in-
fl uyen en la percepción de las conductas prosociales de los estudiantes de la 
Carrera de Derecho de la Universidad Pública de El Alto.
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Este concepto posibilita que la investi gación incluya las defi niciones y signifi -
cados relacionados con eventos culturales como el ayni y apthapi, los cuales 
son encuentros interpersonales e interacciones con la comunidad y consti tu-
yen elementos de la identi dad de los parti cipantes. Se observa que los estu-
diantes, pertenecientes a la cultura aymara, ti enen experiencias que abarcan 
diversos signifi cados, nociones o connotaciones relacionadas con el ayni y ap-
thapi como expresiones culturales vivas.

El apthapi se enti ende como un encuentro comunicati vo e interacti vo impreg-
nado de signifi cado cultural, fundamentado en el respeto y la escucha acti va. 
Este espacio contribuye a construir diversos canales de comunicación e infor-
mación, abordando temas que son relevantes para el contexto.

En cambio, el Ayni surge de esas reuniones donde se abordan asuntos signifi -
cati vos para la comunidad relacionados con las necesidades, benefi cios y de-
safí os de sus miembros. El Ayni se interpreta como un espacio de intercambio, 
donde se brinda sin esperar nada a cambio. Se trata de una forma conti nua 
de ayuda que refl eja acti tudes culturales que expresan empatí a hacia los inte-
grantes de la comunidad.
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RESUMEN

El género en disputa de Judith Butler es una revisión teórica en la cual visi-
biliza que el feminismo hasta ese momento emprendía acciones políti cas a 
nombre de las mujeres, sin defi nir la categoría mujer, siendo este el objeto de 
lucha del feminismo, lo que ocasionó desacuerdos entre las pensadoras femi-
nistas. Butler realiza una críti ca teórica al poder, teoriza sobre las relaciones 
de poder y dominación y sobre grupos de resistencia y subordinación, afi rma 
que los sujetos no son naturales, sino que son resultado de fuerzas políti cas 
donde estas tratan de regularizar a los sujetos, donde la identi dad de género y 
sexo se puede alterar o ser sujeto de subversión. Al dialogar teóricamente con 
pensadores como Beauvoir, Foucault, Nietzche, entre otros, consolida su teo-
ría que cuesti ona la construcción de la identi dad de género, plantea cuesti o-
namientos y conceptos como la performati vidad que ayudaron a reformular 
los derechos de gays y lesbianas, dando las bases para la teoría queer. Se con-
cluye que la realidad no es fi ja la subversión depende del contexto, no hay una 
correlación entre el cuerpo femenino y masculino, ni entre el cuerpo feme-
nino y el género. Se debe pensar más allá del binarismo, más allá del género.

Palabras Claves: Género, feminismo, subversión, identi dad, subversión, per-
formati vo

ABSTRACT

Judith Butler Gender in Dispute is a theoreti cal review in which she makes visi-
ble that feminism up to that moment undertook politi cal acti ons in the name 
of women, without defi ning the category of woman, being this the object of 
feminism’s struggle, which caused disagreements among feminist thinkers. 
Butler makes a theoreti cal criti que of power, theorizes on the relati ons of 
power and dominati on and on groups of resistance and subordinati on, affi  rms 
that the subjects are not natural, but are the result of politi cal forces where 
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these try to regularize the subjects, where gender and sex identi ty can be 
altered or be the subject of subversion. Through theoreti cal dialogue with 
thinkers such as Beauvoir, Foucault, Nietzsche, among others, she consoli-
dates her theory that questi ons the constructi on of gender identi ty, raises 
questi ons and concepts such as performati vity that helped to reformulate the 
rights of gays and lesbians, giving the basis for queer theory. It is concluded 
that the reality is not fi xed subversion depends on the context, there is no 
correlati on between the female and male body, nor between the female body 
and gender. We must think beyond binarism, beyond gender.

Keywords: Gender, feminism, subversion, identi ty, subversion, performati ve

INTRODUCCIÓN

La fi lósofa y teórica de género Judith Butler nació un 24 de febrero en 1956 en 
Ohio, es judeo-estadounidense. A temprana edad se interesó por la fi losofí a y 
fue adentrándose en la revisión de diversos pensadores. El perder a muchos 
de sus familiares en el holocausto, podría explicar su fascinación acerca, del 
poder, la liberación de los cuerpos, asi como la reapropiación de la identi dad 
sexual, y el ser defensora de los derechos principalmente de LGBTQ+. Actual-
mente es profesora en la Universidad de California, Berkeley con especializa-
ción en Literatura Comparada. Sus publicaciones son extensas, escribe una o 
dos obras al año. (Guerra & Fernández, 2022). El libro El Género en Disputa: 
el feminismo y la subversión de la identi dad, primera edición 1990 traducido 
al español el 2007, posee dos prólogos el segundo escrito 10 años después 
que aclara varias de sus intenciones teóricas, está escrito en lenguaje acadé-
mico por estar dirigido a ese ámbito de ahí que su denso y profundo manejo 
teórico, Butler no esperaba que él mismo se convirti era en un referente del 
feminismo y de la teoría Queer.  

Acerca del Género en Disputa

Butler cuesti ona la idea de que el género es una categoría natural y estable, 
propone una refl exión críti ca sobre cómo se construye y manti ene el género, 
sexo y deseo. Plantea el debate sobre las prácti cas sociales y discursivas que 
manti enen el género como una categoría opresiva, desafi ando las nociones 
tradicionales de identi dad y roles de género, donde la performati vidad de gé-
nero ti ene sus orígenes en la construcción social por acciones repeti ti vas y 
no como una categoría donde la heteronormati vidad sea natural y estable, 
donde la realidad se puede subverti r. La obra se fundamenta en fi lósofos, an-
tropólogos, psicoanalíti cos y teorías literarias que dan solidez a su argumento 
performati vo que consolidó la teoría Queer. (Acosta, 2010; Zabala & Moreno, 
2021, Vásquez, 2020)
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El libro consta de tres capítulos con sus respecti vos subtí tulos se realizó algu-
nas modifi caciones en sus nombres con moti vos explicati vos, si bien se traba-
ja todos los subtí tulos no se especifi ca cada uno de ellos.

Primer.capítulo:.Sujetos.de.Sexo-Género/Deseo

Butler inicialmente cuesti ona la identi dad simbolizada por “mujer/mujeres” 
en la teoría feminista pues esta representa a quien se sienta representada en 
ella. Así se cuesti ona el término mujer, pues no puede representar a todas las 
mujeres por tanto no existe un feminismo universal, ni tampoco un patriar-
cado universal.

Menciona a Simone de Beauvoir (2015), su frase famosa en el segundo sexo “ 
no se nace mujer, sino se llega a serlo” refl exiona sobre su signifi cado, donde 
si aprendemos a comportarnos como hombre o mujer no infl uiría el sexo, es 
decir tanto el cuerpo como el sexo serían construidos, por tanto el género no 
estaría determinado por el sexo, sería una construcción social. Para analizar el 
género recurre a la dicotomía Kanti ana entre el fenómeno y noúmeno que se-
ría la biológico. De esta manera la idea de Beauvoir de que “el cuerpo es una 
situación” se alinea con la visión de Butler de que el cuerpo y el sexo se cons-
truyen, desafi ando la noción de una base natural prediscursiva para el género.

Teorizar lo binario, lo unitario y más allá

Butler criti ca la dicotomía binaria y aborda las posturas de Beauvoir e Irigaray 
sobre la asimetría de género y las asimetrías totalizadoras del feminismo, así 
cuesti ona la idea de un feminismo universal donde la categoría “mujer” tuvie-
ra sólo una identi dad, Butler propone una coalición abierta de “identi dades 
alternati vas” que permita coincidencias múlti ples y discrepancias sin el peso 
normati vo. Este enfoque para Butler permite la diversidad sin obedecer a un 
objeti vo normati vo cerrado. 

Butler establece paralelismos con la dualidad de Kant, disti nguiendo entre 
fenómeno (realidad percibida) y noúmeno (realidad últi ma). Aplicando esto al 
género, se debe destacar que también esté construye la noción de un cuerpo 
“objeti vamente masculino/femenino”. Butler cuesti ona la perspecti va binaria 
y enfati za que las normas sociales restringen la imaginación más allá de las 
construcciones binarias.

Identi dad, sexo y la metafí sica de la sustancia

Butler se opone a la noción de identi dad como conti nua y coherente, seña-
lando que la coherencia y la unidad son normas sociales, no característi cas 
lógicas reales. Argumenta que la identi dad es una ilusión, y cita a Nietzsche 
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en su críti ca a la metafí sica de la sustancia, esa fi cción que condiciona a una 
visión del mundo del yo, el individuo, la persona. Lo que hacemos nos identi fi -
ca, es decir se es en función de lo que uno hace, no existi ría un yo. Aquí Butler 
establece una de sus ideas más conocidas: el género es un acto performati vo, 
es decir el género “conforma la identi dad que se supone que es” (Butler,2007, 
p.84). Así la identi dad de género es performati va se construye a través de ex-
presiones que aparentemente, son resultado de esa identi dad.

Butler plantea la posibilidad de transformar o desplazar la naturalización de 
las nociones de género que son la base para la mantención de la hegemonía 
masculina y heterosexista, para ir más allá, ser subversivo acerca del signifi -
cado de género. La performati vidad, debate la construcción del género es sus 
posibilidades, visibilizando a un sujeto no universal, está en contra de los dis-
positi vos de poder, tanto en el sexo, cuerpo, deseo, identi dad, en fi n, la autora 
pretende legiti mizar los cuerpos con elecciones no normati vas. Ver (Acosta, 
2010; Allen,1998; Vásquez, 2020).

Segundo.capítulo:.Prohibición,.Psicoanálisis.y.la.Producción.de.la.Matriz.He-
terosexual

Judith Butler criti ca a la teoría feminista por su tendencia a idealizar al pa-
triarcado, buscando fundamentos en “culturas prepatriarcales”, por ser esta 
perspecti va una trampa para perpetuar el discurso patriarcal que justi fi caría y 
legiti maria a parti r de los relatos la inevitabilidad histórica del patriarcado. Se 
apoya en Lacan y Rivière para cuesti onar las ontologías preestablecidas sobre 
género y sexo para examinar cómo se crea y distribuye las practi cas signifi ca-
ti vas de la ley y sus mecanismos diferenciadores.

Desde el psicoanálisis con Freud se plantea que la mujer a veces “es el Falo”, 
actuando como la brecha que disti ngue dos identi dades, pero también repre-
sentando la falta y la incompleti tud. Lacan sugiere que la mujer es carente de 
algo y esta es una mascarada al actuar como si fuera el Falo, revelando así la 
arti fi cialidad del género. La homosexualidad femenina, según Lacan, surge de 
una decepción en el intento fallido de la heterosexualidad. Butler cuesti ona la 
jerarquía entre heterosexualidad y homosexualidad, planteando si la hetero-
sexualidad podría ser una forma de homosexualidad fallida y además porque 
la homosexualidad seria una decepción heterosexual o viceversa. 

Joan Riviere en 1929 aborda la idea de “la feminidad como mascarada”, don-
de personas heterosexuales muestran rasgos del otro género. Rivière sugiere 
que algunas mujeres buscan la masculinidad, pero se ocultan bajo una másca-
ra de feminidad por temor a la ansiedad y el casti go. Butler refuta la disti nción 
entre una “mujer real” y una “mujer enmascarada”, argumentando que la au-
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tenti cidad del género es una construcción, respaldando la idea de que somos 
el género que creamos.

Reformular la Prohibición como Poder

En la perspecti va de Foucault, a parti r del análisis de Butler, el poder no sólo 
reprime, sino que también construye, crea, al igual que criti ca la noción psi-
coanalíti ca de represión de impulsos o deseos innatos.  Foucault argumenta 
que la represión misma funda esos deseos, que no existen previamente.   But-
ler, a parti r de esta posición examina el tabú del incesto, como una represión 
de la sexualidad dentro del mismo grupo de parentesco que impone la exo-
gamia, y prohíbe la homosexualidad.  Siendo la prohibición y el tabú la que 
parti cipa en el establecimiento del deseo y creación de identi dades.

Tercer capítulo: Actos Corporales subversivos: Julia Kristeva, Michel Fou-
cault.y.Mónica.Witti..g..

Butler menciona a Julia Kristeva, quien es una escritora-pensadora búlga-
ro-francesa, infl uenciada por Jacques Lacan, cuesti ona la relación lacaniana 
que propone reprimir la conexión primaria del bebé con el cuerpo materno 
para entrar en la cultura y el lenguaje. Kristeva cuesti ona esta posición laca-
niana desde la semióti ca (signifi cado) de  lo materno , pero Butler cuesti ona 
que esto se uti liza para estabilizar y reproducir la ley paterna, donde lo ma-
terno es pre-cultural y por tanto eterno. Butler, apoyando la perspecti va de 
Foucault, criti ca la visión pre-cultural de Kristeva, argumentando que la ma-
tern idad se convierte en una construcción creada por la ley patriarcal.

Foucault en los diarios publicados de Herculine una hermafrodita del siglo 
XIX , no menciona que el poder está en la sexualidad y el sexo  de Herculine 
al contrario romanti za su sexualidad como un feliz limbo entre la identi dad y 
la sexualidad.  Según Butler a parti r de esta visión de Foucault de Herculine 
estaría contradiciendo la críti ca al sistema histórico del  discurso de poder.  
Herculine no representa una inocencia bucólica anterior a la imposición de 
la ley jurídica; Herculine queda atrapada en la economía signifi cati va de la 
masculinidad. Así Butler señala la capacidad misteriosa de la ley para originar 
rebeliones que eventualmente se someten a sí mismas, advirti endo sobre la 
ilusión de escapar de la ley cultural.

Hace referencia a algunos estudios sobre el sexo biológico, de los cuales no 
amerita mencionar, pero si plantear el cuesti onamiento de Butler: ¿el sexo 
biológico es asumido antes de la cultura y antes del género o es una construc-
ción cultural que podrá haberse aceptado o no? Actualmente con los adelan-
tos de la neurociencia, ingeniería genéti ca e inteligencia arti fi cial el debate 
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puede ser diferente frente a las otras diferencias que existi rán en los seres 
humanos donde la identi dad no sólo será sobre lo que se considere hombre o 
mujer. Véase también (Guerra & Fernández 2022).

Monique.Witti..g desafi ó las nociones convencionales de género y sexo, propo-
niendo una perspecti va radical que cuesti ona la construcción social de estas 
categorías. A parti r de la concepción de Beauvoir de “no se nace mujer”, pro-
pone ir más allá cuando afi rma que el sexo, al igual que el género, es una cons-
trucción cultural, no una realidad biológica innata, argumenta que el cuerpo, 
aunque ti ene una materialidad innegable, es interpretado y defi nido a través 
del prisma cultural y lingüísti co.

Witti  g criti ca la clasifi cación binaria de los cuerpos en masculino y femenino, 
argumentando que esta disti nción no es objeti va, aclara que la única catego-
ría de sexo que existe es la femenina; la categoría hombre no está sexuado, 
puesto se enti ende hombre sujeto universal. Butler considera que accedemos 
al cuerpo por el lenguaje y la cultura Witti  g, proponiendo la destrucción de las 
categorías convencionales impuesta por la heterosexualidad normati va. Que 
para muchos no es aceptada, pero es una realidad para muchos colecti vos en 
este país como en el mundo entero.

Construcción cultural del cuerpo: subversiones

Judith Butler aborda la construcción cultural del cuerpo y criti ca la dicoto-
mía naturaleza/cultura y sexo/género. Proclama que no hay nada anterior a la 
cultura, y cuesti ona la existencia de lo “natural”.  Criti ca la disti nción entre lo 
natural y cultural al analizar la genealogía del cuerpo de Foucault.

Butler analiza a Mary Douglas, quien vincula los límites sociales a los corpora-
les, mencionando que existen sujetos contaminantes que perturban el siste-
ma. Douglas considera que todos los márgenes son peligrosos. Butler mencio-
na que el sexo entre hombres es subversivo en un sistema heteronormati vo, 
añadiendo que se ha asociado injustamente el SIDA con la homosexualidad, 
evidenciando una homofobia sistémica. Así Butler conti núa desafi ando las 
construcciones culturales, donde actos corporales subvierten normas, reve-
lando lo frágil de los sistemas sociales, tal y como lo advierten Allen (1998); 
Guerra &Fernández (2021).

Butler cuesti ona la dicotomía interna/externo, rechazando la idea de una 
esencia interna que establece el género. Se apoya en la perspecti va de Fou-
cault sobre el alma, que es creada en la superfi cie y donde el interior es go-
bernado por el poder del cuerpo, Butler desafí a la noción de que el alma es 
prisionera del cuerpo.
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Lo que se hace en tanto acto, gestos y deseo (s) son parte del género, Butler 
argumenta que esto es performati vo. Por tanto, los actos performati vos crean 
la realidad de género, donde el cuerpo no ti ene una posición ontológica sepa-
rada de los actos que lo consti tuyen. Acerca de esto Butler uti liza como ejem-
plo a los travesti s quienes al revelar la estructura imitati va están desafi ando 
la ideología dominante. Así ciertos ti pos de repeti ción paródica muestran la 
naturaleza performati va del género. Por tanto, según la autora no existe ver-
dad de género, por el contrario, son repeti ciones de actos signifi cantes.

Considero terminar esta reseña referida a lo que plantea Butler que la políti ca 
instaura la identi dad, en la cual el feminismo se ha instaurado, por tanto, se 
debe reescribir su marco fundacional, se debe reconfi gurar la nueva políti ca 
que derrote el binarismo del sexo, que respete y acepte las múlti ples confi gu-
raciones en tanto opciones performati vas de la identi dad de género.

CONCLUSIONES

Butler hace un análisis teórico críti co innovador en su ti empo que no deja de 
ser vigente en nuestro ti empo sobre todo en sociedades tradicionales como 
la nuestra, desafi ando y cuesti onando a parti r de diversos pensadores las con-
cepciones tradicionales de la categoría género. Cabe por tanto preguntarse 
si nuestra sociedad que apenas está tratando de garanti zar políti ca como le-
galmente la igualdad de género, aún con falencias, pueda aceptar de manera 
legal y objeti va las diversas identi dades y subversiones. 

La performati vidad de género planteada por Butler, nos introduce a enten-
der que actos repeti ti vos contribuyen a la construcción y afi rmación de las 
identi dades de género, destacando la fl uidez y negociación constante de estas 
identi dades, Este punto ha cuesti onado la comprensión sobre la opresión de 
género y enriquecido las discusiones sobre la igualdad de género, que todo 
país y el mundo entero, debe estar alerta y dispuesto a dialogar sobre el tema. 
Se convierten en temas pendientes en Lati noamérica.

Butler en su prólogo menciona que su libro fue escrito para lo académico de 
ahí su esti lo complejo, lo que limitó su accesibilidad y comprensión, aun así, 
es un texto obligado para entender la evolución sistémica de la teoría de gé-
nero. Se le ha criti cado la aplicación prácti ca de la teoría, debido a eso Butler 
profundizó en otras publicaciones la performati vidad y otros temas de género 
de su teoría. Considero que la performati vidad desmonta no sólo la teoría 
de género, sino los senti mientos respecto a la pertenencia, su construcción, 
acciones, comportamientos, respecto al “ser”, en un mundo global y diverso. 
¿Será que países en desarrollo emergentes a la performati vidad estamos en-
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caminando el sistema educati vo, legal, social, cultural para encarar esta rea-
lidad mundial?

El debate sigue, el género conti núa en disputa, la complejidad y variedad de 
las perspecti vas dentro del feminismo permanece, así como el diálogo sobre 
la construcción social de género.  Son los espacios educati vos y en especial 
la educación superior los que deben formar personas con una mentalidad 
críti ca, refl exiva, tolerante, propositi va hacia la diferencia, para direccionar la 
refl exión de las normas a parti r de las expectati vas, resignifi caciones, es decir 

tener un proceso cogniti vo que sea capaz de repensar más allá del género.
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RESUMEN
La obra “El estado de Educación en el Estado”, es un libro realizada por 

la Ofi cina de Bolivia de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), que examina 
dos siglos de historia boliviana desde su fundación en 1825 hasta la actua-
lidad, abordando diversas perspecti vas y enfoques. Esta edición es el quinto 
volumen de la colección del Bicentenario, con énfasis en el análisis de una 
variable crucial para el desarrollo como es la “Educación”. La publicación se 
organiza en tres secciones de análisis; en una primera, se evalúa la educación, 
sus reformas y sus transcurrir histórico, demarcando los principales hitos, en-
tre reformas y cambios trascendentales del sistema educati vo. Una segunda 
parte, se examinan las políti cas públicas de educación y su fi nanciamiento, 
presentando estadísti cas de interés para ver desti nos de gasto, avances e indi-
cadores. Finalmente, en tercera parte, se estudian diversos temas educati vos 
relacionados con el papel de los jóvenes, el empleo, la pandemia y el medio 
ambiente. 

Palabras clave: Educación, desarrollo humano, políti cas educati vas.

ABSTRACT
“The State of Educati on in the State” is a book produced by Konrad Ade-

nauer Sti ft ung (KAS) in Bolivia, which examines two centuries of Bolivian his-
tory from its founding in 1825 to the present, addressing various perspecti ves 
and approaches. This editi on is the fi ft h volume of the Bicentennial collecti on, 
with emphasis on the analysis of a crucial variable for development such as 
“Educati on”. The publicati on is organized into three secti ons; In the fi rst, edu-
cati on, its reforms and its historical course are evaluated, demarcati ng the 
main milestones, between reforms and transcendental changes in the educa-
ti onal system. Second part examines public educati on policies and their fi nan-
cing, presenti ng stati sti cs of interest to see spending desti nati ons, progress 
and indicators. Finally, in third part, various educati onal topics related to the 
role of young people, employment, pandemic and environment are studied.

Keywords: Educati on, human development, educati onal policies.
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INTRODUCTION
This important work includes a compendium of scienti fi c arti cles that analyze 

educati on in Bolivia over 200 years, from the creati on of the Republic to the 
present. The study emphasizes that educati on represents a crucial resource for 
the progress of the country, where the quality of educati on plays a fundamen-
tal role, since it positi vely infl uences human development and, consequently, 
economic growth, indicati ng that it is fundamental that this progress is accom-
panied by improvements in quanti tati ve and educati onal quality indicators.

The book demonstrates that, despite signifi cant investments in infras-
tructure, reducti ons in adult mortality and illiteracy rates, and educati o-
nal reforms implemented in recent decades, advances in human develo-
pment during the 20th and 21st centuries have been surprisingly limited.

At length, the work – through empirical evidence – argues that educati o-
nal dispariti es persist in Bolivia in terms of access, and the quality of educa-
ti on at its various levels is discouraging. Available resources are insuffi  cient to 
address needs at both the nati onal and subnati onal levels. There are market 
failures, insuffi  cient investment in fundamental aspects of well-being and in 
the formulati on of social policies. The low quality of primary and secondary 
educati on in Bolivia, poor technical training and limited supply in the labor 
market conti nue to be challenges that remain to be addressed.

Document.development..
“The State of Educati on in the State” is a work of diverse authors, coordi-

nated by the experience of Professor Mario Yapu, Dr. Iván Velásquez-Caste-
llanos and Dr. Ludwing Torres, in a multi disciplinary desire for criti cal writi ng 
on educati on. over the course of two decades. In its 577 pages of the physical 
version and its 845 of the digital version, educati on, its reforms and its histori-
cal course are evaluated, examining public educati on policies and their fi nan-
cing, and addressing various educati onal topics related to the role of young 
people, employment, the pandemic and the environment.

The document is made up of three secti ons with 12 arti cles, developed by 
professionals with extensive themati c experience. The fi rst secti on, which is 
the most extensive given the period of analysis it covers, relates to educati on, 
reform and historical data, comprising fi ve arti cles.

The fi rst arti cle, developed by Dr. Iván Velásquez-Castellanos, is ti tled “75 
years of incipient Human Development. Instructi on and the educati onal level 
in the Republic of Bolivia (1825-1900)”, presents data from a period characte-
rized by incipient and limited human development, the result of high politi cal 
instability and the lack of resources to support the educati onal system. Velás-
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quez-Castellanos points out that various factors contributed to this lag, from 
the low quality of educati on to the insuffi  cient resources to maintain it, all 
accompanied by insti tuti onal weakness, few unqualifi ed personnel and defi -
cient infrastructure. Velásquez-Castellanos identi fi es at least four att empts at 
educati onal reform during these 75 years, as well as a reform eff ort in higher 
educati on (Velásquez-Castellanos, 2023).

The second arti cle ti tled: “Historical and contextual evaluati on of the tra-
ining process in the Bolivian educati onal system”, was developed by Ludwing 
Torres, who carries out a comparati ve historical analysis between reforms and 
contextual of the training process within the Bolivian educati onal system in 
relati on to others. Lati n American and world systems. His research aims to 
propose an emerging educati onal model, focused on comprehensive and con-
ti nuous training that allows skills to be identi fi ed and enhanced throughout 
life. Through a documentary review that includes a content and discourse 
analysis, contrasti ng the educati onal system with the economic, politi cal and 
social model prevalent in Bolivia, the study thoroughly examines the training 
process in the country (Torres, 2023).

The work by Eliana Arauco and Kathlen Lizárraga enti tled “Professional 
Technical Educati on and Training” is the third arti cle in the fi rst secti on of the 
book. The arti cle handles two main theses that try to explain the current si-
tuati on according to their perspecti ve. The fi rst thesis highlights the presence 
of a primary export development patt ern that does not generate a demand 
for trained people, which results in a lack of signals to the market, supporti ng 
this asserti on with extensive empirical evidence. The second thesis points out 
the infl uence of power groups at the levels of primary, secondary and univer-
sity educati on. This infl uence is manifested due to the lack of organizati ons 
that arti culate the interests of the producti ve and working world. Despite this 
discouraging situati on, the authors contrast these challenges with the eff orts 
and successes recorded in recent years to identi fy opportuniti es and overco-
me obstacles in the fi eld of professional technical educati on and training in 
Bolivia (Arauco & Lizárraga, 2023).

Carmen Terceros is the author of the fourth arti cle in the fi rst secti on of 
the book, ti tled: “Teaching-learning for reading comprehension in the Bolivian 
curriculum.” Third parti es carry out an evaluati on of the teaching and learning 
process of reading comprehension in the Bolivian curriculum. Its objecti ve is 
to expose the situati on of the teaching of reading comprehension in the plans 
and programs of the Bolivian curriculum, especially at the primary educati on 
level from the promulgati on of Law 1565 to Law 070. In this sense, when com-
paring the concepti on of Reading comprehension, content formulati on, as 
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well as the methodological and evaluati ve approach from the language area, 
similariti es are observed in the goals to be achieved, but signifi cant diff eren-
ces at the methodological level. While Law 1565 exposes and demonstrates 
greater alignment with theoreti cal advances on reading comprehension, Law 
070 sti ll needs to incorporate that methodology to address the persistent pro-
blem of lack of reading comprehension (Terceros, 2023).

The fi ft h document “Policies and curricular reforms in Bolivia in the last 30 
years” developed by Professor Mario Yapu, deepens the analysis of policies 
and curricular reforms in Bolivia during the last three decades. Its approach 
focuses on a comparati ve study between the 1994 reform and that of 2010, 
highlighti ng the curricular fi eld as a scenario of power dispute in two diff erent 
historical moments in Bolivia: the educati onal reform of the neoliberal period 
in 1994 and the reform from of 2010 in force, which began in 2006 with the 
assumpti on of power by the Movement towards Socialism (MAS). The pur-
pose of their work is to highlight the diff erences and similariti es between the 
proposed curricula, including their assumpti ons, objecti ves, strategies and 
practi ces. Likewise, redundancies, innovati ons and possible future directi ons 
in these curricular approaches are explored (Yapu, 2023).

The second secti on of the book deals with public policies, educati on and 
fi nancing, having the fi rst arti cle by Fernando Carrión whose ti tle is “Teaching 
training and profession policies in Bolivia, 1994-2022” who carries out a des-
cripti ve and analyti cal evaluati on of the policies. of teaching training and pro-
fession in Bolivia, covering the period between 1994 and 2022. Its analysis fo-
cuses on the current situati on of teacher training in the country in the context 
of Law 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”. In this process, it makes compari-
sons, in which there are qualifi cati on criteria elements, with the stage prior to 
the Educati onal Reform, identi fying the structural elements that explain the 
diff erences, both in the design and in the processes and results, between both 
historical moments (Carrión, 2023).

In a second arti cle in the second secti on, Mario Galindo, in his work ti tled 
“Educati onal Policies in Bolivia. In applicati on of the Producti ve Socio-commu-
nity Educati onal Model Three case studies” carries out an analysis focusing 
on the implementati on of the current prevailing educati onal model through 
three case studies. His objecti ve is to evaluate the policies that have contri-
buted to improving the educati onal level in Bolivia. The conclusion that arises 
when systemati zing the three cases of public policy, and that can be applied 
in a relati vely ti ght manner to those not analyzed, is that the public policies 
implemented during the period 2005-2019 were aligned with the conclusions 
of the Red Book of Educati on. result of the 2001 Teachers’ Congress in Cobija. 
Furthermore, they adjusted to the proposals included in the Government Pro-
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gram of the three administrati ons of Evo Morales. According to Galindo, this 
plan aimed to dismantle the Educati onal Reform of 1994-95 and recentralize 
the educati onal system (Galindo, 2023).

As the last arti cle in this second secti on, Ludwing Torres is dedicated to the 
study of Financing, Spending and Returns of the Bolivian Educati onal System, 
carrying out a review based on fi gures that covers the fi nancing structure, the 
desti nati ons of spending and an esti mate of more than 20 years of educati o-
nal returns diff erenti ated by training levels. The most notable results reveal 
an expansion of spending that is not in an equivalent proporti on to the grow-
th of educati onal spending, and this phenomenon is associated with reforms 
that must translate into higher returns. In this arti cle, ti tled “Financing, spen-
ding and returns of the Bolivian Educati onal System”, it is found that spending 
on educati on in Bolivia has two main characteristi cs, fi rst that it is highly cen-
tralized, neglecti ng desti nati ons and spending needs for subnati onal govern-
ments, whether they are departmental or municipal, and second, that there 
is an ineffi  ciency in the allocati on of administrati ve spending, which grows 
more than proporti onally than spending for educati onal purposes. In relati on 
to educati onal returns, Torres shows improvements in the three educati onal 
levels: primary, secondary and higher. However, he points out that the yield 
diff erenti al between the primary and secondary levels has grown by a grea-
ter proporti on than the diff erenti al between the secondary and higher levels. 
This indicates lower performance, in the Bolivian case, in training oriented to 
the labor market (Torres, 2023).

The third secti on of the book touches on educati onal topics of interest. 
In this regard, the fi rst arti cle in this third secti on is by Alethea-Gabriela Can-
dia and Sazcha-Marcelo Olivera, who carry out an analysis of the infl uence of 
parents on the educati onal level and labor income of their children from an 
intergenerati onal perspecti ve. Their study “The infl uence of parents on the 
educati onal level and labor income of their children” focuses on the popu-
lati on of young people between 15 and 29 years old who work and share a 
home with their fathers and mothers, that is, those children who cohabit. in 
the same family environment. A relevant fi nding for future research is that, in 
Bolivia, despite having higher incomes, this conditi on is not necessarily linked 
to higher educati onal levels. Although the observati on is based on paradigma-
ti c cases, the relati onship between income and educati on seems to fl uctuate 
in various social strata and in specifi c economic acti viti es that do not contribu-
te to increasing or improving the educati onal level (Candia & Olivera, 2023).

The second arti cle in the third secti on of the book was developed by Zohar 
Duran de Castro, who addresses the issue of special and alternati ve educati on 
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in the Bolivian educati onal system from an inclusive perspecti ve, considering 
it as an essenti al criterion to fulfi ll educati on as a right. fundamental. The 
document, ti tled “Special and Alternati ve Educati on in the Bolivian Educati on-
al System” carries out a current review contextualized in global and regional 
advances in educati on for all, which is declared universal and inclusive. This 
approach is applied to the democrati zati on of access, permanence and com-
pleti on of studies for all people in society, with a parti cular emphasis on the 
Bolivian context within the Plurinati onal Educati onal System; Likewise, the 
document questi ons the insti tuti onal operati onalizati on and contributi on of 
nati onal educati onal policies to guarantee and democrati ze access and per-
manence throughout life, especially for children and adolescents with dis-
abiliti es. The transiti on of people with disabiliti es to higher educati on is also 
addressed, as well as a more rural perspecti ve from the communiti es is ex-
plored. The research links people over fi ft een years of age, producers, social 
organizati ons, citi zens and people with disabiliti es, as well as students with 
learning diffi  culti es. Specifi c acti ons that evaluate educati onal eff orts for stu-
dents with extraordinary talent are highlighted, highlighti ng the role of Law 
070 in promoti ng transformati ve, producti ve and inclusive educati on (Duran 
de Castro, 2023).

Álvaro Valverde, in the document “Local knowledge systems as a 
transversal approach for environmental education planning”, as the third 
article in the final section of the book, carries out an evaluation of local 
knowledge systems as a comprehensive approach for environmental 
education planning. environmental education. For the author, the transversal 
approach to education for ecology and the environment is established as a 
commitment to holistic education. In this sense, he seeks to integrate the 
study of biocultural, economic-productive and geopolitical demands and 
problems in the scenarios and complex issues that result from previous 
disciplinary approaches in the environmental field. This implies recognizing 
the existence of multiple visions and realities to address environmental 
problems, and points out that in addressing these problems, complementary 
solutions have emerged from philosophy, science and technology  (Valverde, 
2023).

Finally, research on educati on in Bolivia during the pandemic is carried out 
by Daniel Moreno and Ludwing Torres, it is the last arti cle in the book. Both 
authors consider that one of the sectors most aff ected by the health crisis 
was educati on, given that its main modality depends on physical interacti on 
in the classrooms. As a consequence, millions of students around the world 
saw their educati onal acti viti es interrupted. In Bolivia, in-person classes were 
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suspended at the beginning of the 2020 administrati on, and by the end of 
2021 they had not yet resumed. This led to the adopti on of non-face-to-face 
modaliti es, many of them internet-based. The signifi cant limitati ons in access 
to this service in the country, both in terms of coverage and in the gaps that 
conditi on its access, became factors that hinder educati on and deepen exist-
ing inequaliti es.

The authors point out that the State has not been able to adequately address 
this problem, since it has not implemented educati onal policies that guarantee 
the right to educati on of Bolivian boys, girls and adolescents. This has resulted in 
signifi cant and cumulati ve delays in expected learning and in widening dispar-
iti es in access to quality educati on. All of this occurs in a context of uncertainty 
about the future, for which a soluti on is not yet in sight (Torres & Moreno, 2023).

CONCLUSIONS
The book consti tutes a necessary reading for the educati onal researcher 

who wants to know about a historical state of the educati onal processes in 
Bolivia. In additi on to the relevant topics that are touched on, it has some 
ti melines that demarcate the main ones. milestones, considering that the free 
downloadable digital version has a comprehensive and updated compendium 
of educati onal stati sti cs. The publicati on enlivens reading with a record of his-
torical photographs, which illustrate important moments in the educati onal 
process in Bolivia.

Although numerous studies have shown that progress in educati on and 
human development contributes signifi cantly to the well-being of the popu-
lati on, especially those with limited resources, this work supports these argu-
ments with current data in a multi -criteria perspecti ve.

One of the results highlighted in the document is that the educati on 
of women, especially those who reside in rural areas, enhances their abili-
ty to increase income, improves their reproducti ve health, increases the 
probability of having healthy children, reduces maternal mortality and 
child, and promotes the well-being of the home. Educati on enables peo-
ple to manage scarce resources more effi  ciently, and educated families 
tend to have fewer children. Quality educati on also contributes to the 
protecti on of the environment, promoti ng sustainability. In the area of ri-
ghts, educati on provides people with greater knowledge about their ri-
ghts and obligati ons, allowing them to exercise them, express their needs 
and have control over the acti ons of any government administrati on.

As a notable fact, it is worth menti oning that the Konrad Adenauer Foun-
dati on (KAS) presented this publicati on on June 6, 2023, on the occasion of 
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Teacher’s Day in Bolivia, established by a Supreme Decree during the mandate 
of President Bauti sta Saavedra on May 24, 1924. This day is commemorated 
annually on June 6 in honor of the teacher Modesto Omiste Tinajeros, born 
on June 6, 1840 in the city of Potosí, known as the “father of educati on in Boli-
via”, he played a fundamental role in the improving early childhood educati on 
through the creati on of schools and strengthening teaching quality. We hope 
that this publicati on is a valuable contributi on to understanding educati on 
and educati onal policy in Bolivia.

BIBLIOGRAFÍA

Arauco, Eliana y Lizárraga, Kathlen (2023). Educación y Formación Técnica Profesional. Estado de 
Educación en el Estado, Fundación Konrad Adenauer, Colección Bicentenario 1825-
2025, ISBN 978-9917.621.01.0, 157-192.

Candia, Alethea-Gabriela, Sazcha-Marcelo Olivera (2023). La infl uencia de los padres en el nivel edu-
cati vo y el ingreso laboral de sus hijos. Estado de Educación en el Estado, Fundación Kon-
rad Adenauer, Colección Bicentenario 1825-2025, ISBN 978-9917.621.01.0, 429-462.

Carrión, Fernando (2023) Políti cas de formación y profesión docente en Bolivia, 1994-2022. Es-
tado de Educación en el Estado, Fundación Konrad Adenauer, Colección Bicentenario 
1825-2025, ISBN 978-9917.621.01.0, 301-348.

Duran de Castro, Zohar (2023). Educación Especial y Alternati va en el Sistema Educati vo Bolivia-
no. Estado de Educación en el Estado, Fundación Konrad Adenauer, Colección Bicente-
nario 1825-2025, ISBN 978-9917.621.01.0, 463-498.

Galindo, Mario (2023). Políti cas Educati vas en Bolivia. En aplicación del Modelo Educati vo Socioco-
munitario Producti vo Tres estudios de caso. Estado de Educación en el Estado, Fundación 
Konrad Adenauer, Colección Bicentenario 1825-2025, ISBN 978-9917.621.01.0, 349-392.

Terceros, Carmen (2023). Enseñanza aprendizaje para la comprensión lectora en el currículo bo-
liviano.  Estado de Educación en el Estado, Fundación Konrad Adenauer, Colección 
Bicentenario 1825-2025, ISBN 978-9917.621.01.0, 193-240.

Torres Carrasco, Ludwing Ernesto. (2023). Financiamiento, gasto y retornos del Sistema Educati vo 
Boliviano. Estado de Educación en el Estado, Fundación Konrad Adenauer, Colección 
Bicentenario 1825-2025, ISBN 978-9917.621.01.0, 392-427.

Torres, Ludwing, Moreno, Daniel (2023) Educación en pandemia en Bolivia ¿Mayores brechas, 
mayor rezago? Estado de Educación en el Estado, Fundación Konrad Adenauer, Colec-
ción Bicentenario 1825-2025, ISBN 978-9917.621.01.0, 531-562.

Valverde Garnica, Álvaro (2023). Sistemas de conocimiento local como enfoque transversal para la 
planifi cación de la educación ambiental.  Estado de Educación en el Estado, Fundación 
Konrad Adenauer, Colección Bicentenario 1825-2025, ISBN 978-9917.621.01.0, 499-532.

Velásquez-Castellanos, Iván Omar. (2023). 75 años de incipiente Desarrollo Humano. La instruc-
ción y el nivel educati vo en la República de Bolivia (1825-1900).  Fundación Konrad 
Adenauer, Colección Bicentenario 1825-2025, ISBN 978-9917.621.01.0, 15-114.

Yapu, Mario (2023). Políti cas y reformas curriculares en Bolivia en los últi mos 30 años. Estado de 
Educación en el Estado, Fundación Konrad Adenauer, Colección Bicentenario 1825-
2025, ISBN 978-9917.621.01.0, 241-299.

Fecha de recepción 16 de noviembre, 2023
Fecha de aceptación 10 de diciembre, 2023



191

DIÁLOGOS EPISTÉMICOS En el Doctorado y Posdoctorado      págs. 191-199

DOI: htt ps://doi.org/10.53287/andb2654mq58t

INVESTIGACIÓN FORMATIVA: HERRAMIENTAS PARA LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR

Formati.ve.Research:.Tools.for.Hgher.Educati.on

Aruquipa.Chavez,.Edgar.Antonio.
Universidad Salesiana de Bolivia

edgachitt o @gmail.com
.Davezies.Marti.nez,.Wenddy.Rebeca

Universidad Mayor, Real y Ponti fi cia de San Francisco Xavier de Chuquisaca
davezies.wenddy@gmail.com

RESUMEN

Alejandra Santana López, en su libro: Investi gación Formati va-Herramientas 
para la educación superior, comparte su experiencia de más de veinte años 
como docente en el ámbito de la investi gación social y educati va. El libro des-
cribe con profundidad la investi gación formati va como estrategia clave para 
aprender a investi gar y a refl exionar sobre las situaciones problema en el des-
empeño como profesional. Este enfoque, apela a la formación de sujetos re-
fl exivos, prácti cos y producti vos. En el recorrido del libro, se plantean diferen-
tes estrategias que permitan formular la problemati zación cientí fi ca; enlazar 
y contrastar a través de la revisión bibliográfi ca; diseñar estrategias para la 
construcción de instrumentos, recolección y análisis de datos; y acompaña-
miento en los procesos de investi gación cientí fi ca para potenciar la calidad 
de la investi gación. El libro busca generar estrategias que permitan romper la 
complejidad de la investi gación, posibilitando que los investi gadores puedan 
indagar desde la realidad, desarrollando criterios y generando conocimientos 
a parti r de su propia realidad.

Palabras Clave: Investi gación Formati va, Investi gación cientí fi ca, Formación 
profesional

ABSTRACT

Alejandra Santana López, in her book: Formati ve Research-Tools for Higher 
Educati on, shares her experience of more than twenty years as a teacher in 
the fi eld of social and educati onal research. The book describes in depth for-
mati ve research as a key strategy for learning to investi gate and refl ect on pro-
blem situati ons in one’s performance as a professional. This approach appeals 
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to the formati on of refl ecti ve, practi cal and producti ve subjects. Throughout 
the book, diff erent strategies are proposed that allow scienti fi c problemati -
zati on to be formulated; link and contrast through bibliographic review; de-
sign strategies for the constructi on of instruments, collecti on and analysis of 
data; and support in scienti fi c research processes to enhance the quality of 
research. The book seeks to generate strategies that allow breaking down the 
complexity of research, allowing researchers to investi gate from reality, deve-
loping criteria and generati ng knowledge from their own reality.

Keywords: Training Research, Scienti fi c Research, Vocati onal Training

INTRODUCCIÓN

La presente reseña describe las parti cularidades del libro inti tulado” Investi -
gación Formati va” (Santana López, 2022), una Trabajadora Social que en su 
experiencia laboral ha vinculado la investi gación con formación profesional, 
mismos que instan al docente a gesti onar situaciones didácti cas, orientadas a 
desarrollar competencias investi gati vas “en y desde la formación profesional”.

Este libro, se consti tuye en un aporte interesante e innovador que genera es-
pacios reales y genuinos en los cuales el estudiante aprende a investi gar y 
refl exionar sobre las situaciones “problema” que deberá afrontar en su des-
empeño laboral. El objeti vo de esta reseña es presentar los aspectos centrales 
de la revisión del libro de referencia, en torno a una concepción innovadora 
de investi gación durante la formación profesional del estudiante.

Respecto de las temáti cas abordadas en este libro, se contemplan: Un marco 
conceptual de la investi gación formati va, las estrategias didácti cas que pue-
den emplearse  en el  ámbito de la investi gación formati va que favorecen la 
problemati zación cientí fi ca, la revisión bibliográfi ca, la elaboración de instru-
mentos, la recolección, análisis e interpretación de la información, la divulga-
ción de productos cientí fi cos, el acompañamiento a los procesos de investi -
gación, en suma se consti tuye en un libro que plantea alternati vas didácti cas 
para potenciar la calidad de la investi gación en la formación profesional. 

DESARROLLO

El libro de Alejandra Santana López, profundiza sobre la investi gación forma-
ti va proponiendo herramientas para la educación superior, desglosados en 
siete capítulos inti tulados de la siguiente manera: 

• Capitulo I ¿Qué es la investigación formativa? 
• Capítulo II ¿Qué estrategias se pueden desarrollar en el contexto de 
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investi gación formati va en educación superior?
• Capítulo III. Estrategias para favorecer la problemati zación cientí fi ca 

y la revisión bibliográfi ca. 
• Capítulo IV. Estrategias para la construcción de instrumentos, reco-

lección y análisis de datos.
• Capítulo V Estrategias para la divulgación de un producto cientí fi co. 
• Capitulo VI. Estrategias para el acompañamiento de procesos de in-

vesti gación cientí fi ca. 
• Capítulo VII. Estrategias para potenciar la calidad de la investi gación.

Alejandra López Santana, siendo Trabajadora social de profesión e inquieta 
investi gadora, pretende moti var sus estudios en aproximar la investi gación 
social a los procesos formati vos, empleando estrategias que favorezcan la in-
vesti gación formati va, cientí fi ca y publicaciones. 

A este respecto conviene preguntarnos ¿Qué es la investigación formativa?

La autora, mediante la literatura, defi ne la investi gación formati va haciendo 
referencia a la formación en y para la investi gación; planteando un conjunto 
de acciones orientadas a favorecer la apropiación y el desarrollo de conoci-
mientos, habilidades y acti tudes necesarias, a fi n de que estudiantes y docen-
tes adquieran destrezas en los procesos de investi gación cientí fi ca, tanto en 
el sector académico como en el producti vo. Además, se realiza una aproxima-
ción conceptual sobre la investi gación formati va e investi gación cientí fi ca; la 
primera, entendida como la generación de espacios formati vos para aprender 
a investi gar; y la segunda, que emerge en espacios académicos propios del 
quehacer cientí fi co (Agudelo Obando, 2019).

Al respecto, (Turpo Gebera, Gonzales Miñán, Mango Quispe, & Cuadros Paz, 
2019), donde se plantea la posibilidad de integrar la investi gación formati va 
con la cientí fi ca con la fi nalidad de dar conti nuidad y complementariedad a 
dichos modelos de investi gación. En el recorrido del texto, se plantean dife-
rentes acepciones conceptuales sobre la formación en investi gación, investi -
gación formati va y sus principales característi cas. A conti nuación, se realiza 
una síntesis de las mismas:

La formación en investi gación, como aprendizaje para hacer investi gación 
cientí fi ca y tecnológica permiten generar productos cientí fi cos mediante pa-
trones de regularidad para revolver problemas. En consecuencia, la investi -
gación formati va no es simplemente improvisación, sino es un proceso pla-
nifi cado en el que se inscribe una ruta o estructura formati va y responde a 
objeti vos según el nivel de formación y las áreas de conocimiento en que se 
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desarrollan. La fi nalidad de la investi gación formati va es difundir información 
existente y propiciar que el estudiante los incorpore como conocimientos.

La autora menciona dos característi cas fundamentales de la investi gación for-
mati va: una investi gación dirigida y orientada por un docente, y la segunda 
por los estudiantes quienes se consti tuyen en agentes investi gadores. No obs-
tante, afi rma tanto docentes como estudiantes poseen una formación básica 
en metodología de la investi gación, pues las insti tuciones no pueden proyec-
tar la implementación de la investi gación formati va si su cuerpo docente po-
see limitados dominios en investi gación. 

En consecuencia, fundamenta sus afi rmaciones en autores como: (Parra Mo-
reno, 2004) (2004) y (Restrepo Gómez) (2017), identi fi cando las principales 
característi cas de la investi gación formati va: 

• No se orienta a la generación de un conocimiento objeti vamente nuevo; 
sino a la apropiación comprensiva de conocimientos ya elaborados.

• Tiene una intención curricular, en el senti do de ser camino para el de-
sarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje vinculados con objeti vos 
de conocimientos predeterminados y procesos de investi gación “en situ”.

• Se enmarca no propiamente dentro de una línea de investi gación; sino en 
un programa académico formati vo.

• Su perti nencia viene dada por los objeti vos curriculares o los propósitos 
de formación del programa académico dentro del cual se desarrolla la 
investi gación formati va.

• El objeto de investi gación pertenece a un área de saber previamente de-
fi nido y establecido.

• La dimensión metodológica se subordina a su fi nalidad didácti ca, en co-
herencia con el objeto de estudio.

• Es una investi gación dirigida y orientada por un profesor como parte de 
su función docente.

• Los agentes investi gadores no son profesionales de la investi gación sino 
sujetos en formación.

Restrepo (2017), plantea cuatro acepciones del término investi gación forma-
ti va, íntimamente ligada a su variada aplicación:

• Investi gación exploratoria. Su propósito es llevar a cabo un sondeo de 
artí culos, documentos, investi gaciones determinadas, para plantear pro-
blemas relevantes y perti nentes o sopesar explicaciones tentati vas de los 
mismos.

• Formación “en y para la investi gación”, a través de acti vidades que no 
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hacen parte necesariamente de un proyecto concreto de investi gación.
• Investi gación para la transformación en la acción o prácti ca. Se funda en 

lógicas de investi gación-acción o en aquella investi gación realizada para 
aplicar hallazgos sobre la marcha.

• Investi gación formati va en educación superior. En forma analógica, se 
habla de investi gación formación en educación cuando se hace un segui-
miento de acti tudes, creencias y desarrollo de conocimientos y destrezas.

Además, sustenta con Parra (2004), la investi gación formati va y las dimensio-
nes que se expresan en tres aspectos:

• Aportes de la investi gación formati va a la didácti ca.
• Esti lo docente.
• El propósito de la investi gación formati va es contribuir a la fi nalidad pro-

pia de la docencia.

Finalmente, la autora plantea los fundamentos teóricos de: (Ruiz Bolívar, 
2013), (Acuña Gamboa, Pons Bonals, Moreno Bayardo, Turpo Gebera, & Salas 
Luévano, 2019) y (Bejarano Bejarano & Hurtado Cárdenas, 2021), sobre la 
investi gación formati va: 

Generar conocimientos con rigurosidad cientí fi ca y contextualizados en su 
campo del saber.

• Ayudar en la resolución de problemas.
• Realizar diagnósti cos perti nentes de los hechos fenómenos y procesos 

de la realidad. 
• Complementar los saberes desde otras perspecti vas y enfoques.
• Analizar e interpretar datos e información propia del campo laboral.
• Mejorar los procesos de escritura académica a través de la producción de 

informes técnicos-cientí fi cos.

¿Qué.estrategias.se.pueden.desarrollar.en.el.contexto.de.investi.gación.for-
mati.va.en.educación.superior?

La autora plantea estrategias genéricas que pueden implementar las univer-
sidades para el desarrollo de determinadas competencias, principalmente li-
gadas a la investi gación formati va y también algunas estrategias específi cas, 
metodologías y técnicas que han sido reportadas para tributar a la investi ga-
ción formati va.

Entre las competencias genéricas se plantean: Las transformaciones en la 
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gesti ón universitaria, docencia y currículum, y la identi fi cación de las com-
petencias específi cas fortaleciendo la investi gación formati va en las unidades 
académicas.

En ese senti do, las competencias específi cas demandan transformaciones en 
las estrategias de enseñanza-aprendizaje implementadas por las unidades 
académicas, desarrollando habilidades cognosciti vas como el análisis, el pen-
samiento producti vo y la solución de problemas; familiarizando a los estu-
diantes con las etapas de la investi gación y los problemas que éstas plantean. 

Por otro lado, la autora hace referencia a otras estrategias relacionadas como: 
Trabajos de grado; elaboración de ensayos teóricos,  el profesor investi gador 
como mentor de sus estudiantes; prácti cas profesionales que poseen etapas 
de investi gación en su diseño; prácti ca de investi gación formati va en el aula, 
método Aprendizaje Basado en Problemas (ABP); aprendizaje por proyectos; 
técnicas de portafolio; preseminario investi gati vo; club de revistas; trabajo 
directo con la comunidad,  asesorías y consultorías/aprendizaje y prestación 
de servicios; y proyecto integrador. 

También cita difi cultades en la implementación de estrategias de investi ga-
ción formati va

como los procesos administrati vos enfocados en la cuanti fi cación de propues-
tas, elementos (des)moti vacionales en el aprendizaje, falta de referentes po-
siti vos; así como la inexistencia de espacios curriculares para el aprendizaje 
efecti vo de las diferentes fases o etapas de la investi gación. 

Para superar esas difi cultades, algunos autores sugieren:

• Generar estrategias educati vas.
• Fortalecer el domino de la competencia lectora.
• Reestructurar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
• Potenciar las habilidades en el trabajo en equipo y la sensibilidad del 

docente guía.

En el capítulo III, se describen estrategias para favorecer la problemati zación 
cientí fi ca y la revisión bibliográfi ca a través de ensayo, monografí a y análisis 
de artí culos cientí fi cos. 

En el capítulo IV, se proponen estrategias para la construcción de instrumen-
tos de recolección y análisis de datos. Estas estrategias apuntan a los pasos 
previos a la generación de un guion de entrevista, “focus gropu u observación”

En el capítulo V, se establecen estrategias para la divulgación del producto 
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cientí fi co, ofreciendo a los docentes e investi gadores orientaciones, ejemplos 
y pautas de corrección para cuatro productos de divulgación cientí fi ca: El pos-
ter cientí fi co; Presentación de comunicación libre o ponencia; Presentación 
de artí culo para revistas cientí fi cas; y Exposición formati va de proyectos de 
investi gación.

En el capítulo VI, se sugieren estrategias para el acompañamiento de procesos 
de investi gación cientí fi ca, principalmente recursos para acompañar el diseño 
y la implementación de trabajos de tesis de grado o posgrado: Bitácora; Porta-
folio de Investi gación; Proyecto de investi gación; Orientaciones para planifi car 
proyectos de investi gación; Estrategias para delimitar la temáti ca de investi -
gación; Estrategias para la elaboración de marcos teóricos; Estrategias para 
orientar el desarrollo de diseños de marcos metodológicos.

El últi mo capítulo, recomienda estrategias para potenciar la calidad de la 
investi gación, desde el resguardo del valor cientí fi co, los cuidados en ma-
teria de éti ca de investi gación y aspectos que se asocian a las formalidades 
de los textos cientí fi cos, como el asentamiento bibliográfi co perti nente.

Por lo expuesto, el libro inti tulado “Investi gación Formati va-Herramientas 
para la educación superior”, plantea directrices teórico-conceptuales y tam-
bién metodológicas que tributan a desarrollar competencias investi gati vas en 
el estudiante en el proceso de formación profesional desde el ámbito acadé-
mico extendiéndose a la interacción, extensión universitaria y prácti ca labo-
ral; las cuales se consti tuyen en funciones sustanti vas de la Universidad. 

Es indudable que uno de los aspectos débiles en la formación profesional es 
el componente investi gati vo y retomando las ideas de Restrepo y Parra, la 
investi gación en la formación debería estar orientadas a una intencionalidad 
curricular, en el senti do de ser camino para el desarrollo de procesos de ense-
ñanza-aprendizaje vinculados con objeti vos de conocimientos predetermina-
dos y procesos de investi gación “en situ”. 

Desafortunadamente, la realidad evidencia que los estudiantes se ven obliga-
dos  a investi gar en los últi mos años de su formación para asumir en la medida 
de sus posibilidades y -eventualmente con muchas difi cultades- una modali-
dad de graduación, ante esta evidente realidad, el aporte de este libro radica 
en proponer  directrices orientadas al replanteamiento curricular, a la gesti ón 
universitaria vinculada con el contexto, al replanteamiento del rol docente 
y al rol acti vo del estudiante que reconoce la valía de la investi gación en su 
formación académica y asume dicha responsabilidad. 

Sin embargo, si bien la autora propone directrices para el proceso de investi -
gación, otros autores fundamentan que la investi gación formati va no susti tu-
ye la investi gación. Es más, la parti cularidad de la investi gación formati va ti e-
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ne senti do si se alimenta de la investi gación y si asegura las condiciones para 
que ella pueda darse. Dicho de otra forma, la universidad no puede sati sfa-
cerse con la sola investi gación formati va por las parti cularidades de la misma, 
sino es perti nente la exigencia simultanea de la investi gación cientí fi ca que se 
caracteriza por ser un proceso cuyo accionar intenta dar respuesta a proble-
mas y preguntas concretas. Este proceso está defi nido por diferentes proce-
dimientos que por convención consti tuyen los métodos que en el ámbito del 
desarrollo del conocimiento se hace posible a través del método cientí fi co. 

La investi gación cientí fi ca es críti ca, controlada y empírica, guiada por la teoría y 
la hipótesis acerca de las supuestas relaciones entre dichos fenómenos (Leyva 
Vázquez , Estupiñan Ricardo, & Bati sta Hernandez, 2022). Por lo tanto, si bien la 
autora propone la conti nuidad de la investi gación formati va a la cientí fi ca; pero 
el “genio maligno” de la duda metódica nos advierte que también las insti tucio-
nes podrían equivocar el rumbo y optar por el suicidio (Ramírez Martí nez, 2015). 

Dicho de otro modo, se aprende a investi gar, investi gando, se enti ende la im-
portancia de la investi gación como elemento fundamental que indaga sobre 
la realidad y genera cambios y transformaciones, desde esa perspecti va, la in-
vesti gación es viva, efi caz y transformadora y sus efectos se exti enden a la for-
mación humana, a la prácti ca profesional y a la arti culación entre educación 
y sociedad. No obstante, la investi gación es considerada como un proceso 
formal e intensivo y sistemáti co, dirigido hacia la construcción del desarrollo 
de un cuerpo de conocimientos que supone aplicar la inteligencia humana 
para la comprensión de la realidad y transformarla a través de la aplicación del 
método de análisis cientí fi co.  

CONCLUSIONES
La formación profesional debe dejar de ser memorísti ca, enciclopédica, pro-
piciando el desarrollo de capacidades refl exivas, críti cas, metacogniti vas y au-
todidaxia, a través de la prácti ca investi gati va permanente.

En efecto, la investi gación formati va se convierte en una de las estrategias cla-
ve de la nueva formación universitaria, en la cual el futuro profesional apren-
de a investi gar y a refl exionar sobre las “situaciones problema” que deberá 
enfrentar en el desempeño laboral.  

La condición “formati va” de este ti po de investi gación apela a la formación de 
sujetos refl exivos a través del aprendizaje y puesta en prácti ca de acti vidades 
investi gati vas. La experiencia prácti ca de la investi gación otorga autonomía a 
los estudiantes y fortalece, sin duda, el desarrollo de capacidades de análisis, 
comprensión y transformación de la realidad, a través de la investi gación. 

El análisis del contenido contemplado, nos permite plantear líneas de inves-
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ti gación que pueden establecer el estado actual de la investi gacion en la for-
macion profesional, en este senti do se sugiere: una línea de investi gación ha 
considerarse en el ámbito de la educación superior es el grado de investi ga-
ción que se genera en la Universidad al margen de las asignaturas específi cas 
de metodología de investi gación cientí fi ca o modalidades de graduación.

Otra línea de Investi gación ha considerarse es la relación de la perti nencia de 
la metodología de enseñanza empleada dentro de las asignaturas específi cas 
de metodología de investi gación cientí fi ca y modalidades de graduación con 
el desarrollo de competencias investi gati vas.   
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