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cambio de ideas entre académicos, estudiantes y 

profesionales del medio.
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RESUMEN

Este artículo parte de la necesidad de hacer una re-

flexión sobre el proceso de evaluación por compe-

tencias en la educación superior de nuestro país. El 

nivel de aprendizaje de los estudiantes solo se pue-

de saber evaluando, por tanto, la evaluación es parte 

vital del proceso de aprendizaje. El aprendizaje me-

jora cuando el estudiante sabe claramente sus áreas 

fuertes y débiles. La evaluación por competencias es 

un proceso de retroalimentación, certificación de los 

aprendizajes de los estudiantes, mediante el análisis 

del desempeño en las tareas y problemas pertinen-

tes.

Es importante acordar que para hacer o aplicar la 

evaluación por competencias es necesario conocer 

sus características, donde se integran los tres sa-

beres: saber conocer (conocimientos), saber hacer 

(experiencias prácticas) y saber ser (actitudes) para 

desempeñar una profesión.

El objetico es analizar o reflexionar sobre los prin-

cipios, las ventajas y los desafíos asociados con la 

implementación de la evaluación por competencias 

en los contextos académicos superiores. Se abordan 

los principales enfoques y modelos utilizados, así 

como las herramientas y métodos que permiten una 

medición más precisa de las competencias adquiri-

das por los estudiantes.

ABSTRACT

This article is based on the need to reflect on the 

competency-based evaluation process in higher 

education in our country. The level of learning of 

students can only be known by evaluating, therefo-

re, evaluation is a vital part of the learning process. 

Learning improves when the student clearly knows 

their strengths and weaknesses. Competency-based 

assessment is a process of feedback, certification 

of student learning, through the analysis of perfor-

mance in relevant tasks and problems.

It is important to agree that in order to carry out or 

apply competency-based assessment, it is neces-

sary to know its characteristics, where the three 

types of knowledge are integrated: knowing how to 

know (knowledge), knowing how to do (practical ex-

periences) and knowing how to be (attitudes) to per-

form a profession.

The objective is to analyze or reflect on the princi-

ples, advantages and challenges associated with the 

implementation of competency-based assessment 

in higher academic contexts. The main approaches 

and models used are addressed, as well as the tools 

and methods that allow a more accurate measure-

ment of the competencies acquired by students.

Palabras Clave: Educación superior, Aprendizaje, Competencias y Evaluación por competencias.   

Keywords: Higher Education, Learning, Competencies and Competency-based Assessment.
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1. INTRODUCCIÓN

En el ámbito educativo, así como existen distintas 

formas de enseñar o construir el conocimiento que 

pasa desde la enseñanza tradicional, enfoque his-

tórico cultural, constructivista, formación basada en 

competencias, etc., así también existen distintas for-

mas de evaluar el aprendizaje, así tenemos: a) la eva-

luación tradicionalista que en su valoración da más 

importancia a la asimilación de contenidos, donde 

los resultados son demostrados en valores cuanti-

tativos y b) la evaluación por competencias que en 

su valoración da mayor relevancia al estudiante en 

su actividad de autoconstrucción del conocimiento, 

de sus habilidades y actitudes, orientados al desa-

rrollo del capital humano.

Según criterio de Tobon (2013), la evaluación por 

competencias es el proceso mediante el cual se re-

copilan evidencias y se realiza un juicio o dictamen 

de esas evidencias teniendo en cuenta criterios 

preestablecidos, para dar finalmente una retroali-

mentación que busque mejorar la idoneidad. Así la 

evaluación por competencias es un proceso meta 

cognitivo, se basa en criterios pertinentes al desem-

peño en el contexto, articula lo cualitativo y lo cuan-

titativo, focaliza los aspectos centrales del aprendi-

zaje, orientada a una retroalimentación permanente 

motivadora al mejoramiento continuo y, es intersub-

jetiva, dialógica, cooperativa.

El modelo de formación basada en competencias 

trata de organizar y provocar el aprendizaje signi-

ficativo, para que los estudiantes desarrollen sus 

capacidades, en tal sentido, se estima que la eva-

luación por competencias a través de la retroalimen-

tación permanente, provocará a mejorar y consoli-

dar el aprendizaje relevante, a resolver problemas 

reales y a facilitar la inserción laboral del estudiante, 

toda vez, que el contexto social y económico mundial 

así lo requieren

Muchos autores están de acuerdo que la aplicación 

de la evaluación por competencias en la educación 

superior ofrece diversas ventajas para los estudian-

tes, ya que se centra en medir no solo los conoci-

mientos, sino también las habilidades y actitudes 

necesarias para desenvolverse en el mundo profe-

sional y personal. Algunas de estas ventajas inclu-

yen:

1. Formación integral.- Los estudiantes desarrollan 

habilidades prácticas, pensamiento crítico y actitu-

des éticas que complementan su conocimiento teó-

rico. 2. Preparación para el mercado laboral.- Los 

estudiantes adquieren competencias específicas ali-

neadas con las demandas de su campo profesional, 

lo que mejora su empleabilidad. 3. Retroalimentación 

continua.- Los estudiantes reciben retroalimenta-

ción constante y constructiva sobre su desempeño, 

lo que les permite mejorar progresivamente y apren-

der de sus errores. 4. Evaluación justa y transparen-

te.- Al estar basadas en criterios específicos y claros, 

las evaluaciones por competencias ofrecen mayor 

objetividad y justicia en el proceso de evaluación.

De lo anterior se puede inferir que la no aplicación 

de la evaluación por competencias en la educación 

superior puede perjudicar a la formación integral del 

estudiante, quedaría disminuido en el mercado la-

boral, en la evaluación tradicional  no existe retro-

alimentación continua y la evaluación no es trans-

parente, porque las técnicas, los instrumentos y los 

criterios de evaluación son totalmente subjetivos del 

Docente.  

Es necesario convenir que el responsable del apren-

dizaje y evaluación al estudiante es el docente uni-

versitario.

Por lo expuesto, se puede concluir que la formación 

y el conocimiento de los docentes sobre la evalua-

ción por competencias son fundamentales para su 

correcta aplicación, lo que, a su vez, mejora el apren-

dizaje y la formación profesional de los estudiantes. 

Asimismo, para que este enfoque (evaluación por 

competencias)  sea efectivo, es fundamental que los 

docentes estén bien capacitados y comprendan ple-
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namente los principios y prácticas de la evaluación 

por competencias. Una formación docente adecuada 

en este ámbito facilita la planificación, el diseño y la 

aplicación de estrategias de evaluación que reflejen 

con precisión las competencias que se desean desa-

rrollar en los estudiantes. 

Objetivo

En base a las consideraciones anteriores el presente 

artículo tiene como objetivo analizar de manera muy 

sucinta y reflexionar sobre los principales enfoques, 

métodos y técnicas de medición del desempeño en 

el proceso de evaluación por competencia en la edu-

cación superior.

El Nuevo Modelo Académico, bajo el enfoque basa-

do en formación de  competencias de la Universidad 

Autónoma Juan Misael Saracho sostiene que “… pro-

mueve la transformación, fortalecimiento y desarro-

llo del estudiante, considerado el centro de atención 

de la labor académica”. Respecto a la Evaluación sos-

tiene “..que el objetivo de la evaluación será – tanto 

de índole formativa como acumulativa – que permi-

ta evaluar qué cantidad (avance de asignatura) y que 

calidad de aprendizaje se generó en función del Plan 

de Estudios correspondiente. La evaluación en todo 

caso, forma parte del proceso de transformación del 

conocimiento en aptitudes y actitudes que permiten 

establece si el estudiante ha logrado la competencia 

deseada y si se ha cumplido con los objetivos de en-

señanza -aprendizaje”

Como idea clave se sostiene que el conocimiento y la 

aplicación de todos los elementos que participan en 

la evaluación por competencia garantizan un apren-

dizaje significativo en base a la integración entre co-

nocimientos y habilidades para resolver problemas 

en el ámbito de su especialidad lograda en la educa-

ción superior.

Las universidades deberán disponer de sistemas de 

evaluación válidos y confiables que contribuyen sig-

nificativamente al aseguramiento de la calidad for-

mativa.

2. DESARROLLO 

1.- La educación superior, el mundo laboral y  las 
competencias profesionales

La educación universitaria en los últimos años es 

objeto de varias transformaciones, para responder 

y adaptarse a las necesidades y demandas sociales; 

en este intento, uno de los objetivos primordiales 

de cualquier propuesta educativa "es posibilitar la 

transferencia de los aprendizajes en la práctica pro-

fesional, desarticulando así la brecha existente entre 

el mundo académico y el mundo laboral" (Rodríguez; 

D.; Armengol, C.; Meneses, J., 2017: 231).

Figura 1: El mundo de la educación superior y el mundo 

laboral

Fuente: Elaboración propia

La figura 1 muestra la relación de la educación su-

perior y la consolidación del desarrollo del capital 

humano, donde el fortalecimiento del talento huma-

no a través del desarrollo de las competencias, son 

el factor  que generan ventajas competitivas, para 

enfrentar y resolver problemas del mundo laboral y 

empresarial.

Conclusión: Por lo expuesto se deduce que la uni-

versidad tiene un compromiso con la sociedad de 

contribuir de forma indirecta al desarrollo del país 

y de sus empresas, a través del desarrollo del capi-

tal humano; situación que implica  preocuparse más 

por lograr y entregar a la sociedad profesionales que 

sean eficientes, productivos y competentes en sus 

respectivas áreas de trabajo. 

-    LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 
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2.- Competencia desde la Educación Superior

De acuerdo con el Dr. David MacClelland, las compe-

tencias son “la capacidad de desarrollar eficazmente 

un trabajo, utilizando conocimientos, habilidades y 

destrezas, así como atributos que faciliten solucio-

nar situaciones contingentes y problemas”.

La competencia en el contexto de la educacion su-

perior se refiere a la capacidad del estudiante para 

aplicar de manera efectiva el conocimiento, las ha-

bilidades y las actitudes adquiridas en su formación 

académica a situaciones y problemas del mundo  

laboral.  

Figura 2: Competencias del profesional en Comercio  

Internacional

Fuente: Elaboración propia

Conclusión: La figura 2  muestra que si se aplica la  

evaluación por competencias a un profesional en 

comercio internacional, se evaluará si cumple total-

mente o parcialmente con el desarrollo de sus  com-

petencias profesionales. 

3.-  Tipo de competencias

De manera general en la formación basada por com-

petencias se  involucra a tres tipos de competencias 

educativas: i) Competencias básicas (elementa-

les), ii) Competencias genéricas (transversales) y iii) 

Competencias específicas (técnicas). 

Figura 3: Competencias específicas:Estudiante de  

microeconomía

Fuente: Elaboración propia

Conclusión: La figura 3 muestra la competencia es-

pecífica del estudiante de comercio internacional, 

que debe demostrar un buen dominio sobre cono-

cimientos teóricos con ellos tener la capacidad de 

resolver casos o problemas microeconómicos inhe-

rentes en la actividad de negocios internacionales. 

La evaluación determinará si es no competente en 

base al grado de dominio de sus competencias es-

pecíficas preestablecidas.

Ejemplo de competencias específicas de un ingenie-

ro mecánico.

Figura 4: Competencias del profesional en Ingeniería 

Mecánica

Fuente: Elaboración propia
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Conclusión: La figura  4 muestra  competencias es-

pecíficas del ingeniero mecánico, la evaluación por 

competencias por ejemplo observará el grado de 

dominio sobre la elaboración de  diseños mecánicos 

para la fabricación de prototipos, para luego decla-

rar situación de competencia.

4.- Estrategias de aprendizaje en la formación ba-
sada en competencias

Después de revisar varias bibliografías se concluye 

cinco estrategias de aprendizaje que mejor contribu-

yen a la formación basada por competencias. Apren-

dizaje basado en:  problemas, proyectos, juego de 

roles, investigación, debate, etc. 

Figura 5: Proceso de aprendizaje por competencias y 

estrategias

Fuente: Elaboración propia

Conclusión: La evaluación por competencias mide el 

dominio de cada una de las competencias: conoci-

mientos, hablidades y actitud, la falta del dominio de 

una de ellas, podrá generar la incompetencia. El nivel 

de desarrollo de los tres elementos dependerá mu-

cho de la estrategia de aprendizaje, que se adopte, 

por ejemplo, si la estrategia de aprendizaje es por la 

elaboración de proyectos, es una actividad integral y 

multidisciplanario que aportaría significativamente 

al desarrollo de competencias del estudiante uni-

versitario.  

5.- Evaluación del aprendizaje

Es el proceso mediante el cual se recopilan, analizan 

e interpretan datos sobre los conocimientos, habili-

dades, actitudes y valores adquiridos por los estu-

diantes durante su proceso educativo. Su propósito 

principal es determinar en qué medida los estudian-

tes han alcanzado los objetivos o competencias es-

tablecidos en un plan de estudios o curso. Tiene tres 

propósitos: Evaluación Diagnóstica, Formativa y Su-

mativa.

6.-  Enfoque de evaluación tradicional vs. Evalua-
ción por competencias

a) Evaluación Tradicionalista.- Según Carretero, 

García et al. (2006), una evaluación tradicional es la 

que los parámetros son establecidos por el docen-

te sin tener criterios académicos y profesionales, se 

asignan notas cuantitativas sin criterios claros que 

las justifiquen, se centra más en los errores que en 

los logros, no tiene en cuenta la participación de los 

alumnos, se castigan los errores y no se toman como 

fuente de aprendizaje, no ayuda al auto-mejora-

miento, los resultados son definitivos, sin posibilida-

des de cambio y se centra en los alumnos de manera 

individualizada (Vásquez de Castro Rué, A. (2014). 

Evaluación tradicional vs. Evaluación Competencial: 

Una comparativa. Pag. 10)

b)  Evaluación por competencias.- Según Zabalza 

(2003) la evaluación de competencias y por com-

petencias es un proceso de retroalimentación, de-

terminación de idoneidad y certificación de los 

aprendizajes de los estudiantes de acuerdo con las 

competencias de referencia, mediante el análisis del 

desempeño de las personas en tareas y problemas 

pertinentes. Es así como la evaluación debe plan-

tearse mediante tareas y problemas lo más reales 

posibles que impliquen curiosidad y reto. 

c) El objetivo de la evaluación por competencias.-  

Es Observar y obtener evidencias para identificar y 

reconocer competencias adquiridas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Competencias orientadas 

-    LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR



7Revista Científica "Universidad y Cambio" Vol. 08. N°08 ISSN  2523-6768, ISSN 2789-5726  | Diciembre 2024  | 

hacia su tarea, trabajo o asignatura, para mejorar el 

aprendizaje a través de la retroalimentación.

Tabla 1: Diferencia de objetivos entre enfoques pedagogicos 

Fuente: Elaboración propia

Conclusión: La evaluación por competencias bus-

ca medir cómo una persona aplica lo aprendido en 

situaciones concretas, más allá de simplemente 

recordar o reconocer información. Se enfoca en la 

capacidad para “resolver problemas”, “tomar deci-

siones” y “trabajar de manera autónoma” o en equi-

po. Asimismo, en su etapa de evaluación diagnóstica 

y formativa tiene la capacidad de generar la retroa-

limentación, para mejorar el aprendizaje y por ende 

ls competencias.

7.- Proceso de evaluación por competencias

La evaluación es una medición sistemática de la 

comparación con un estándar y del seguimiento de 

procesos Un proceso es un conjunto de actividades 

planificadas que implican la participación de recur-

sos humanos y de recursos materiales coordinados 

para conseguir un objetivo previamente identificado. 

La figura 6 representa el proceso de evaluación por 

competencias con todas sus características y activi-

dades a desarrollar.

Figura 4: Proceso de evaluación por competencias

Fuente: Elaboración propia

Conclusión: La figura 6 muestra que el proceso de 

evaluación por competencias implica medir el gra-

do de desempeño del estudiante o profesional en su 

área, para ello utiliza tres técnicas, que le permiten 

observar el desempeño o dominio de los tres sa-

beres; los resultados observados se compara con 

criterios o indicadores preestablecidos. La finalidad 

de la evaluación por competencias son: a) Planificar 

retroalimentación para mejorar el desarrollo de las 

competencia y b) Promover al estudiante a través de 

certificados.

Chosgo Tala Alfredo -
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8.- Dimensiones de la evaluación por competencias

La evaluación implica el manejo de información cua-

litativa y cuantitativa que permite juzgar los avan-

ces, logros o deficiencias del proceso de enseñanza 

aprendizaje, a fin de tomar decisiones para reencau-

sar y mejorar el proceso de evaluación (Morales L. 

Sara 2017)

La evaluación por competencias de manera general 

se desarrolla a través de la respuesta a cinco di-

mensiones o preguntas básicas.: Qué, Cómo, Quién, 

Cuándo y Para quien evaluar. Ver figura 7:

Figura 7: Evaluación por competencias: cinco dimensiones

Fuente: Elaboración propia

 Conclusión: La planificación del proceso de evalua-

ción por competencias utiliza las cinco dimensiones: 

Qué, Cómo, Quién, Cuando, Quien y Para quien eva-

luar, que permiten lograr información cuantitativa y 

cualitativa para tomar decisiones sobre la situación 

de las competencias educativas.

9.- Técnicas de evaluación por competencias (Cómo 
evaluar)

Las técnicas de evaluación son métodos o procedi-

mientos y recursos empleados para medir y evaluar 

las competencias; que es el objetivo de la evaluación.

Ejemplo: Técnicas de Observación y de Interrogación:

 

10.-  Instrumentos de evaluación (con qué evaluar).

Los instrumentos  son  los documentos o herra-

mientas concretas, es decir, son elementos físicos 

que se aplican o utilizan para recolectar, registrar y 

medir el desempeño o evidencias alcanzadas por el 

estudiante y su comparación con un criterio de cali-

dad previamente establecido.

Figura 8: Instrumentos de la evaluación por competencias

Fuente: Elaboración propia

Conclusión: En la evaluación de competencias de 

manera general se trabaja con dos técnicas: a) Ob-

servación y b) Interrogación. Cada técnica puede re-

querir uno más instrumentos de evaluación. Ejem-

plo:

 ⦿ Técnica: Prueba de simulación.

 » Instrumento: Lista de cotejo (para registrar)

-    LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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 ⦿ Técnica : Evaluación de  Proyectos.

 » Instrumento: Rúbrica de evaluación de pro-

yectos.

11.- Tipos de evidencias de la evaluación por  
competencias

Se observa  evidencias de Conocimiento, de  desem-

peño y de producto. 

a) de conocimiento. Lo que el estudiante debe Saber 

Conocer. Instrumentos:

 • Examen – preguntas escritas u orales       

 • Cuestionario 

 • Exposición 

 • Prueba objetiva 

 • Mapas conceptuales

 • Participación en foro

 • Ensayos sobre un caso o tema

 • Entrevistas, etc.

b) de desempeño.- Lo que el estudiante debe Saber 

Hacer. Instrumentos:

 • Resolución de problemas

 • Estudio de casos.

 • Debates. Defensa de ideas.

 • Proyecto (Plan)

 • Monografías

 • Resúmenes o informes

 • Investigaciones

 • Resolución de ejercicios

 • Ensayo

 • Problemas matemáticos

 • Práctica en Laboratorio 

 • Entrevistas o videos, etc.

c) de producto. Lo que el estudiante debe    presentar 

como resultado final de su aprendizaje:

 • Proyecto (documento)

 • Informe final

 • Maqueta

 • Video

 • Ensayo

 • Feria de experimentos

 • Objetos,

 • Creaciones, etc.

Ejemplo: Relación entre Evidencias, Técnicas e Ins-

trumentos: Para lograr las evidencias se utilizan las 

técnicas, que a su vez utilizan cualquiera de los dis-

tintos instrumentos de evaluación.

Tabla 2: Relación evidencias técnicas e instrumentos de 

evaluación 

Fuente: Elaboración propia

Conclusión: Se concluye que la evaluación por com-

petencias se cristaliza a través de las evidencias, 

que se logran a través de la observación o respues-

tas a preguntas.

12.- Modelos y Enfoques de Evaluación por  
Competencias

Chosgo Tala Alfredo -
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Uno de los resultados clave de la revisión es la iden-

tificación de varios modelos ampliamente utilizados 

para la evaluación por competencias en la educación 

superior. Entre los más destacados se encuentran:

1. Rúbricas de Evaluación: La rúbrica es una “herra-

mienta de evaluación que establece unos niveles 

para medir la calidad para cada uno de los dife-

rentes criterios con los que se puede desarro-

llar un objetivo, una competencia, un contenido 

o cualquier otro tipo de tarea que se lleve a cabo 

en el proceso de aprendizaje”. Goodrich Andra-

de, Heidi. "Understanding Rubrics." (Accesible en 

http://www.middleweb.com/rubricsHG.html).

Resumiendo una rúbrica es una tabla de doble 

entrada, donde en base a la competencia esta-

blecida se describen criterios de logro con res-

pecto a una tarea. En las filas se detallan los cri-

terios de evaluación (Analizado, estudiado, etc) y 

en las columnas los niveles de logro (Excelente, 

Satisfactorio, etc).

2. Portafolios: El uso de portafolios para evaluar 

competencias ha ganado relevancia, ya que per-

mite a los estudiantes reflexionar sobre su pro-

pio proceso de aprendizaje y presentar eviden-

cias de sus logros.

3. Evaluación por Proyectos o Trabajo Colabora-

tivo: Evalúa a los estudiantes en función de su 

capacidad para aplicar sus conocimientos en la 

resolución de problemas reales o en la creación 

de productos.

4. Evaluación por Desempeño. El modelo de eva-

luación por desempeño evalúa cómo un estu-

diante desempeña una tarea o actividad que 

está alineada con las competencias específicas 

que se quieren medir. 

5. A menudo se utiliza en disciplinas prácticas, 

como la medicina, la ingeniería o las artes, donde 

el desempeño se mide mediante pruebas, exá-

menes prácticos, presentaciones o demostra-

ciones, etc.

3. CONCLUSIÓN

Se anota de manera resumida algunas reflexiones:

Desde el punto de vista teórico y ejemplos expuestos 

se demuestra que el dominio de los elementos de la 

evaluación por competencias no es muy complica-

do, por tanto, es factible su aplicación, requiriendo 

únicamente la preparación adecuada del docente, 

como responsable de la formación profesional del 

estudiante.

Queda evidente que tanto las universidades  y los 

docentes deberán disponer de sistemas de evalua-

ción válidos y confiables que contribuyen significati-

vamente al aseguramiento de la calidad formativa el 

estudiante, a fin de garantizar un campo laboral, en 

un mundo globalizado altamente competitivo.

En base a las virtudes del modelo de evaluación por 

competencias que tiene sus ventajas y desafíos, es 

importante que las instituciones educativas adap-

ten, promuevan y consoliden los enfoques de eva-

luación por competencias a sus necesidades especí-

ficas, con el fin de garantizar una medición efectiva y 

auténtica del desempeño de los estudiantes.

Se anota algunas observaciones recogidas en el pro-

ceso del presente estudio sobre la evaluación por 

competencias en el ámbito de la educación superior.

1. Ventajas de la evaluación por competencias.- La 

evaluación por competencias en la educación 

superior ofrece diversas ventajas significativas 

en comparación con métodos de evaluación tra-

dicionales. Algunas de las principales ventajas 

son las siguientes: a) Desde el punto de vista 

del docente, él puede detectar  cuáles son los 

temas o áreas académicas que necesita mejo-

rar, en consecuencia generar retroalimentación 

significativa y personalizada en sus estudiantes, 

b) Desde el punto de vista del estudiante mejora 

el  aprendizaje, motivando a mayor desempeño 

en base a la  identificación de sus áreas fuertes 

y débiles y c) Relevancia en el mercado laboral: 

-    LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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la evaluación por competencias se alinea más 

estrechamente con las demandas del mercado 

laboral, ya que se enfoca en habilidades y com-

petencias que son valoradas en el ámbito profe-

sional. Esto ayuda a preparar a los estudiantes  

para su futura carrera y facilita una transición al 

mundo laboral

2. Limitaciones.- El presente análisis se limitó a la 

revisión teórica de la bibliografía existente, re-

sumiendo de manera sucinta los elementos más 

importantes sobre los cuales se generan ejem-

plos prácticos. Considerando la complejidad del 

contexto educativo e incipiente implementación 

de la evaluación por competencias, es necesa-

rio indicar que las reflexiones realizadas no son 

generales, sino orientada a algunas de nuestras 

universidades públicas nacionales, que están 

iniciando el cambio de paradigma evaluativo.

3. Desafíos en la Implementación.- A continua-

ción se anota algunos obstáculos más visibles 

observados en la Facultad de Ciencias Integra-

das de Bermejo, dependiente de la Universidad 

Autónoma Juan Misael Saracho: Resistencia al 

cambio, falta de capacitación a Docentes y falta 

de tecnología educativas actualizadas. La solu-

ción a estos obstáculos generará oportunida-

des que podrían mejorar la implementación de 

la evaluación por competencias, más eficiente, 

más accesible y precisa.

4. En resumen, se observa que la evaluación por 

competencias si se aplica tiene el potencial de 

transformar o mejorar significativamente la 

educación superior, haciendo que los estudian-

tes adquieran conocimientos teóricos, para ser 

utilizado y lograr soluciones prácticas. 
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RESUMEN

El aumento en la fabricación y consumo de apara-

tos eléctricos y electrónicos ha originado serios pro-

blemas al entorno, así como el avance tecnológico 

de estos bienes, ha llevado a su rápido desuso y por 

ende al incremento de residuos electrónicos, el cual 

ha tenido un impacto negativo en el medio ambien-

te y salud de las personas que están expuestas de 

manera directa e indirecta a los residuos de este 

tipo,  dado que los equipos electrónicos post- con-

sumo están compuestos por materiales tóxicos y 

que llegan a ser altamente peligrosos para la salud. 

Por otro lado, la responsabilidad de contribuir a la 

sociedad preservando el medio ambiente se refleja 

mediante emprendimientos de reciclaje de ese tipo 

de desechos. Objetivo: Determinar el impacto de los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el 

medio ambiente. Método: Método deductivo y biblio-

gráfico para construir la base teórica. Resultados: El 

enfoque ambiental a través de la práctica facilita la 

integración de las áreas de aprendizaje, debido a que 

aborda problemas específicos y generales. Conclu-

siones: Los residuos eléctricos y electrónicos impac-

tan negativamente al planeta, por lo que es necesa-

rio un cambio cultural.

ABSTRACT

The increase in the manufacture and consumption of 

electrical and electronic devices has caused serious 

problems for the environment, as well as the tech-

nological advance of these goods, has led to their ra-

pid disuse and therefore to the increase in electronic 

waste, which has had a negative impact. on the en-

vironment and health of people who are directly and 

indirectly exposed to waste of this type, given that 

post-consumer electronic equipment is composed 

of toxic materials and can be highly dangerous to 

health. On the other hand, the responsibility of con-

tributing to society by preserving the environment is 

reflected through recycling undertakings of this type 

of waste. Objective: Determine the impact of waste 

electrical and electronic equipment on the environ-

ment. Method: Deductive and bibliographical me-

thod to build the theoretical base. Results: The envi-

ronmental approach through practice facilitates the 

integration of learning areas, because it addresses 

specific and general problems. Conclusions: Electri-

cal and electronic waste negatively impacts the pla-

net, so a cultural change is necessary.

Palabras Clave: Medio ambiente, residuo, salud, impacto, eléctricos.  

Keywords: Environment, waste, health, impact, electrical.
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Vergara Zutara Marisol  -

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las intervenciones que realiza el 

ser humano en el ambiente pueden tener efectos 

positivos o negativos, los cuales se manifiestan, en 

el desarrollo económico y en el bienestar de las per-

sonas. A estos efectos se les ha denominado impac-

to ambiental. 

En relación con eso, Sarlat (2003) indica que “la eco-

nomía a través de sus procesos de comercialización 

ha provocado un deterioro ambiental, mismo que 

hizo que el gobierno adquiera conciencia de lo que 

es y significa el medio ambiente, así como la necesi-

dad de protección de los recursos naturales” (p. 18).

Asimismo, los cambios en las condiciones de vida, 

el aumento de la población y la necesidad de incre-

mentar la producción de alimentos o de bienes de 

consumo, son algunos sucesos que han proporcio-

nado grandes avances tecnológicos en la sociedad 

actual y por consiguiente grandes problemas am-

bientales, debido a la rápida obsolescencia de la 

tecnología en la cual se genera una gran cantidad 

de residuos, que tienen como consecuencia la con-

taminación ambiental.

Sin embargo, estos aparatos eléctricos y electróni-

cos contribuyen al desarrollo científico, tecnológico 

e industrial de la sociedad, no obstante como efec-

to negativo están los residuos considerados como 

peligrosos debido a las características químicas que 

despliegan, a los inadecuados procesos productivos 

para tratarlos y por el corto tiempo de vida útil que 

tienen llegan a ser nocivos para el entorno, debido 

a la composición donde se ocasiona muchas enfer-

medades como el cáncer, deformaciones congénitas 

en infantes, retardo mental, entre otros.

Es por tal motivo, en el presente artículo, se preten-

de determinar el impacto de los residuos de apara-

tos eléctricos y electrónicos en el medio ambiente y 

comprender la importancia de la investigación y el 

conocimiento del ambiente son parte integral de la 

vida y deben ser la base para la construcción de las 

relaciones integrales con sus respectivos entornos.

2. METODO

Este artículo de investigación  utilizará métodos 

teóricos como el método deductivo que a través del 

análisis permite aplicar de forma general como las 

leyes existentes sobre el proceso y gestión de los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, hacia 

aplicaciones particulares y el método de análisis do-

cumental que es también denominado Bibliográfico, 

se utilizará para construir la base teórica es decir la 

revisión de la documentación que permitirá la ela-

boración de referentes teóricos sobre los residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos y su impacto 

en el medio ambiente.

3. TEORIAS SOPORTE DE LA  
INVESTIGACIÓN

Los residuos de la actualidad 

Uno de los fenómenos más perjudiciales para el en-

torno es el ocasionado por los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos, debido a los impactos ne-

gativos que causan al entorno.

De acuerdo al Real Decreto 110/2015, de 20 de febre-

ro los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

o RAEE en el artículo 3 define a todos “los aparatos 

eléctricos y electrónicos que pasan a ser residuos, 

de acuerdo con la definición comprende todos aque-

llos componentes, subconjuntos y consumibles que 

forman parte del producto en el momento en que se 

desecha” (párr.75).

Sin embargo, para Aguilera (2010) de manera gene-
ral considera:

Aparato o equipo eléctrico y electrónico a todo aquel 

que funcione adecuadamente a base de electricidad 

como fuente de energía. Estos aparatos cuando de-

jan de ser utilizados porque han cumplido con su 

ciclo de vida útil para una necesidad determinada, 
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pasan a constituirse como todo en la vida en ele-

mentos llamados residuos o desechos. (p. 47).

Asimismo, (Morales, 2022a) indica que, “si bien se 

pueden hacer diferentes esfuerzos por concienti-

zar a las personas en el uso de artículos eléctricos 

y electrónicos, las grandes industrias seguirán pro-

duciendo, cada vez más rápidamente, elementos 

tecnológicos que signifiquen ganancias económicas 

para ellos mismos” (p.10).

Por otro lado, para Castellanos (2005) “el reciclaje 

de la chatarra electrónica ha desarrollado algunas 

técnicas muy refinadas, estos residuos están com-

puestos de una variedad de materiales, que incluye 

los polímeros 30 % plásticos, los óxidos refractarios 

30 % cerámicas y los metales 40 %” (p.4).

Sin embargo, entre los residuos electrónicos hay 

materiales como la plata, el oro, el cobre, el paladio 

y el platino, así como una gran cantidad de aluminio, 

hierro y plásticos que se pueden reciclar, en lo que 

se puede obtener gramos de oro.

Una investigación sobre los residuos eléctricos y 

electrónicos en chile (2020) indica que:

La economía circular, que tiene objetivo mantener 

el valor de los productos, materiales y recursos en 

la economía el mayor tiempo posible. De esta for-

ma, un residuo se puede convertir en recurso. Por 

su parte, el modelo lineal de economía, basado en 

un sistema de producción, consumo y desecho, se 

ha caracterizado por la sobreexplotación de los re-

cursos naturales y la contaminación del medio am-

biente: las empresas producen bienes y servicios, 

los consumidores los utilizan y consumen, las em-

presas sacan nuevos productos y servicios, los con-

sumidores dejan de utilizar los que se han quedado 

viejos u obsoletos y compran los nuevos, y el ciclo 

lineal vuelve a empezar. (p.19).

Con la llegada de las innovaciones tecnológicas, es-

tos ciclos lineales son cada vez más cortos y el rit-

mo al que se sustituyen cada vez más rápido. De ahí 

la importancia de una gestión de los residuos que 

asegure la adopción de un modelo de economía cir-

cular, la cual se consigue como está dicho mediante 

la reparación, el reciclaje, la reutilización y la refa-

bricación de los productos.

Figura  1: Economía lineal

     INDUSTRIA              PRODUCTORES              NEGOCIOS                CLIENTES        PUNTOS LIMPIOS      RECICLADORES

 Fuente: Guía informativa para chile (2020)  

Educación ambiental

Un aspecto importante es la educación ambiental, 

es decir generar conciencia ecológica. Se trata de un 

proceso en el cual se busca trasmitir conocimientos 

y enseñanzas a la sociedad, respecto a la protección 

de nuestro ambiente.

En ese sentido Cardenas (2013), indica que “es nece-

sario generar conciencia y acciones ciudadanas, de 

manera que la población a través de sus autorida-

des locales, puedan asumir una actitud responsable 

en relación con la basura electrónica” (p.13).

De igual modo, para Rojas (2014), la educación am-

biental concurre a generar una progresiva concien-

cia en la conducta de los seres humanos y, “está ba-

sada en el aporte de conocimientos e información 

que faciliten al hombre interpretar los fenómenos 
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naturales, así como los procesos dinámicos de cam-

bio que ocurren dentro de ellos” (p.36).

Una idea de Komunumo (2014), leída en una publi-

cación de Alcívar (2021), “señala a las 3R como una 

regla ambiental que permite el cuidado del entorno 

basada en la reducción del volumen de los residuos 

generados en un área determinada” (p.13).

 » RECICLAR 

Para Komunumo (2014), reciclar es volver a usar 

un producto o material varias veces sin trata-

miento antes de ser desechado. Asimismo, se-

ñala que se debe dar la máxima utilidad a los 

objetos sin la necesidad de destruirlos o desha-

cerse de ellos.

 » REDUCIR 

De igual modo, el autor manifiesta que, reducir 

es evitar o disminuir el uso de productos inne-

cesarios que generan una gran cantidad de de-

sechos.

 » REUTILIZAR O REUSAR 

Reutilizar consiste en volver a usar un artículo o 

elemento después de que ha sido utilizado por 

primera vez, o darle un nuevo uso, utilizando 

menos recursos naturales.

Responsabilidad Social Empresarial

Por otro lado, también se cuestiona, desde   diferen-

tes   perspectivas, la responsabilidad que enfrentan 

las empresas en torno al medio ambiente, Valencia y 

Mayorga (2021) Definen a la responsabilidad social 

empresarial como:

La responsabilidad consciente, con que la empresa 

cumple integralmente de manera interna y exter-

na, teniendo en cuenta los aspectos económicos, 

sociales y ambientales, realizando desde el camino 

empresarial un aporte en construcción del bien co-

mún, siendo la manera en que se desenvuelve una 

organización con la sociedad y el medio ambiente al 

que pertenece, como contribución voluntaria y acti-

va. (p.20).

Sin embargo, (Morales, 2022b), menciona que:

El tiempo de vida útil de algunos elementos eléctri-

cos y electrónicos en el mundo, ha sido reducida, no 

porque las grandes industrias productoras no ten-

gan la capacidad de fabricar elementos duraderos, 

sino porque les conviene, en términos de rentabi-

lidad económica, que estos productos tengan una 

vida útil cada vez más limitada. (p.6).

En ese sentido, se indica que la responsabilidad am-

biental empresarial no es un tema nuevo, y se viene 

afrontando y poniendo en práctica por algunas em-

presas en el mundo empresarial. 

MARCO NORMATIVO EN RELACIÓN A LOS APARATOS 
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)

Ley del medio ambiente No. 1333

La ley del medio ambiente en su primer artículo 

menciona que tiene por objeto “la protección y con-

servación del medio ambiente y los recursos natu-

rales, regulando las acciones del hombre con re-

lación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo 

sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida de la población” (p.1).

En el artículo 17, la presente ley indica que “es deber 

del Estado y la sociedad, garantizar el derecho que 

tiene toda persona y ser viviente a disfrutar de un 

ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejerci-

cio de sus actividades” (p.4).

Asimismo, en el artículo 22 menciona que:

Es deber del Estado y la sociedad la prevención y 

control de los problemas ambientales derivados de 

desastres naturales o de las actividades humanas. 

El Estado promoverá y fomentará la investigación 

referente a los efectos de los desastres naturales 

sobre la salud, el medio ambiente y la economía na-

cional. (p.5).
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Ley de gestión integral de residuos No.755

La ley de residuos en su artículo 3, indica que “se 

aplica a todas las personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, que generen residuos o realicen 

actividades relacionadas con la gestión de residuos, 

cualquiera sea su procedencia y características” (p.1)

En el artículo 11, la presente ley indica que toda per-

sona natural o jurídica tiene las siguientes obliga-

ciones: 

 » Cumplir con las disposiciones regulatorias y re-

glamentarias vigentes para la gestión adecua-

da de los residuos. 

 » Realizar el manejo adecuado de los residuos 

que genere, a través de operadores autorizados 

o por cuenta propia. 

 » Cubrir los costos que implique la gestión opera-

tiva de residuos, de acuerdo a sus característi-

cas y fuente de generación. 

En cuanto a la educación en gestión integral de re-
siduos, en el artículo 21 señala:

El Sistema Educativo en el marco de sus Subsiste-

mas de Educación Regular, Educación Alternativa y 

Especial, y Educación Superior de Formación Profe-

sional, deberá incorporar a través de sus diferentes 

estructuras curriculares y programáticas, la Gestión 

Integral de los Residuos. II. Las instancias públicas o 

privadas, deberán incorporar estrategias o acciones 

educativas orientadas a promover la sensibiliza-

ción y concientización individual y socio comunitario 

para la Gestión Integral de Residuos. (p.9).

4. RESULTADOS

Análisis de gestión de Residuos Eléctricos y Elec-
trónicos 

A continuación, se presenta una tabla en el cual in-

cluye estadísticas del país de Bolivia sobre el volu-

men del recojo de residuos por tipo de procedencia 

de la gestión 2023, definido básicamente como ma-

terial que ha dejado de tener utilidad y que se des-

echa.

Tabla 1: Recolección de residuos solidos  

(En toneladas métricas)

AÑO 2023

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov

150.761 134.499 154.247 134.705 144.343 134.310 133.316 133.133 128.865 135.515 133.951

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE

No es desconocido que Bolivia, no cuenta con in-

dustrias dedicadas a la manufactura de productos 

electrónicos, como celulares, computadoras, etc. En 

relación con eso, la mayoría de empresas en Boli-

via son comercializadoras de equipos electrónicos 

importados de diferentes países o representantes 

exclusivos de fabricantes en el exterior. Asimismo, 

la responsabilidad por contribuir a la sociedad pre-

servando el entorno por parte de empresas e insti-

tuciones generaron un modelo de reciclaje de este 

tipo de residuos, en el cual el principal objetivo de la 

empresa es la protección del medioambiente y que 

todas las prácticas que realiza no causen daños al 

ecosistema, a la población, ni a los trabajadores.
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Figura 2: Recolección de residuos solidos

Fuente: Elaboración Propia en base a la tabla N° 1

Las estadísticas que presenta este apartado son el 

volumen de residuos sólidos según tipo de proce-

dencia. La utilidad de las estadísticas de residuos se 

fundamenta en la importancia de reducir la cantidad 

de residuos generados.

Según el instituto boliviano de comercio exterior 

(IBCE) indica que en cuanto a las importaciones en 

Bolivia en la gestión 2022 importo teléfonos in-

teligentes con un volumen de 64.294, un valor de 

19.470.870 y participación del 0,15% (En kilogramos 

brutos y dólares estadounidenses).

Por otro lado, en una reciente publicación de Martí-
nez (2023) indica que:

El año 2023 se produjeron 61,3 millones de toneladas 

de residuos de aparatos electrónicos y electrónicos 

y, según la ONU, sólo el 17,4% de estos residuos, que 

contienen una mezcla de sustancias nocivas y ma-

teriales valiosos, se recogerán, tratarán y reciclarán 

adecuadamente en todo el mundo. Entre los países 

más afectados por la basura electrónica en el mun-

do se encuentran: Etiopía, Ghana, India, Singapur y 

Malasia. (párr.1)

Por su parte, la Organización Internacional del Tra-

bajo (OIT) revela que los países que más residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos generan son 

Brasil (35%), México (20%), Colombia (8%) y Argen-

tina (7%) y otros con el (30%), lo cual constituyen 

la corriente de desechos con mayor crecimiento. La 

complejidad en el reciclado y su costo genera una 

necesidad urgente de un marco regulatorio ade-

cuado, ya que constituyen un problema importante 

para el ambiente y la salud de la población.

Colombia

Según la organización Manos Verdes, Colombia pro-

duce al año 130.000 toneladas de basura electróni-

ca, convirtiéndose en el cuarto país con mayor pro-

ducción del continente, pero el primero en gestión, 

disposición y reciclaje, debido a que se rige la Ley 

1672, Ley de Gestión de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos. Esta normativa establece 

que las empresas que comercializan estos aparatos 

debe gestionar su reciclaje y brindar al consumidor 

espacios para su recolección. 
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Argentina

En la Ciudad de Buenos Aires existe un lugar donde 

los residuos electrónicos se vuelven arte, por una 

asociación civil que recicla los RAEE. Reciben des-

de auriculares hasta heladeras. Los residuos como 

las placas de los televisores LED o de los CPU pue-

den terminar siendo desde una "Mona Lisa" hasta 

un "Darth Vader". También existe los denominados 

Puntos Verdes, lugares donde se arreglan computa-

doras usadas para ser donadas a familias de bajos 

recursos.

5. DISCUSIÓN

Como se indicó en una publicación previa de Carde-

nas (2013), es importante promover la responsabi-

lidad ambiental, mediante acciones ciudadanas, de 

manera que se pueda asumir una actitud responsa-

ble en relación con la basura electrónica. De igual 

modo, Paniagua et al., (2020) indica que es necesa-

rio crear conciencia en la sociedad sobre el consumo 

y uso de dispositivos móviles, creando estrategias 

de disposición segura y adecuada para evitar daños 

al medio ambiente y a la sociedad, por la exposición 

de los componentes tóxicos.

Sin embargo, para Morales (2022) menciona que, 

si bien se pueden hacer diferentes esfuerzos por 

concientizar a las personas en el uso de artículos 

eléctricos y electrónicos, las grandes industrias 

seguirán produciendo, cada vez más rápidamente, 

elementos tecnológicos que signifiquen ganancias 

económicas para ellos mismos.

Por otro lado, una idea de Komunumo (2014), leída 

en una publicación de Alcívar (2021), señala a las 3R 

que es reciclar, reducir y reutilizar. Es una regla para 

cuidar el ambiente, específicamente para reducir el 

volumen de residuos o basura generada. Asimismo, 

una guía informativa sobre los residuos eléctricos y 

electrónicos para chile (2020) indica que los produc-

tos deben diseñarse para su reutilización, durabili-

dad y reciclaje seguro. Las empresas deben tener en 

cuenta el final de la vida de un producto pensando 

no solo en su adecuada disposición final o reciclaje, 

sino también fomentando el desmontaje y la reutili-

zación. Ello implica adoptar diseños duraderos, ga-

rantizando así que los dispositivos se mantengan en 

uso y circulación por más tiempo.

De este modo, se abordan conceptos como el de 

residuos electrónicos y eléctricos, también se cues-

tiona desde diferentes perspectivas, la responsa-

bilidad que enfrentan las empresas en torno al en-

torno, sin dejar de lado la relación que existe entre 

formación y medio ambiente.

Son varios los autores que coinciden que la industria 

de aparatos eléctricos y electrónicos, es una de las 

de mayor crecimiento en el presente, producida por 

la demanda cada vez más grande en todos los luga-

res del mundo debido a las facilidades que prestan 

en el desarrollo y proceso de todas las actividades 

humanas, donde se enfatiza la importancia de crear 

conciencia de la generación de este tipo de dese-

chos.

6. CONCLUSIONES

En conclusión, a causa de la complejidad del manejo 

y disposición de los residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos, es necesario diseñar e implementar 

propuestas trasdisciplinarias, que promuevan una 

cultura ambiental mediante la formación de actitu-

des y habilidades que deben estar incluidas dentro 

de un plan de gestión de residuos eléctricos y elec-

trónicos el cual  incluya la orientación por un consu-

mo responsable, un manejo y disposición adecuada, 

al tiempo que se impulse el  reciclaje, también el re-

ducir y el reutilizar bajo una conciencia social. 

Muchos países están asumiendo el desafío de esta-

blecer algunas alternativas para reducir el volumen 

de residuos, mediante leyes y modelos que articulan 

esfuerzos del sector público y privado. Sin embargo, 

el nivel de aplicación es escaso, debido al descono-

cimiento sobre el tema. 
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Asimismo, se debe considerar que, de no acabar en 

un lugar adecuado, estos desechos podrían ser muy 

dañinos. En cambio, si se eliminan de forma adecua-

da, pueden convertirse en una fuente de riquezas.
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-    REVISIÓN DOCUMENTAL DE LA CONCEPCIÓN  
PARADIGMÁTICA DE LA COMPLEJIDAD

RESUMEN

Para el desarrollo de la presente investigación se 

partió por la identificación del problema, el cual ra-

dica en la falta de claridad en la comprensión de la 

teoría de la complejidad dificultando el estudio de 

objetos y temáticas altamente complejas, en ese 

sentido, el objetivo presentado fue realizar una revi-

sión documental acerca de la concepción epistémica 

de la teoría de la complejidad, por lo cual se aplicó 

el método histórico, el cual, según (Labajo, 2016), 

se caracteriza por "analizar la trayectoria concreta 

de una teoría y su condicionamiento a los diferen-

tes períodos de la historia" (p. 15). En este contexto, 

se llevó a cabo una revisión documental de la teoría 

de la complejidad, con el fin de facilitar el estudio de 

objetos complejos. Como resultado, se presentó una 

revisión de los conceptos básicos relacionados con 

la teoría del pensamiento, los sistemas y las cien-

cias de la complejidad. En conclusión, se revisaron 

las teorías del pensamiento, los sistemas y las cien-

cias de la complejidad formuladas por Edgar Morin, 

Rolando García y Carlos Maldonado.

ABSTRACT

For the development of this research, we started by 

identifying the problem, which lies in the lack of cla-

rity in the understanding of the theory of complexity, 

making it difficult to study highly complex objects 

and topics. In this sense, the objective presented was 

to carry out a documentary review about the episte-

mic conception of the theory of complexity, for which 

the historical method was applied, which, according 

to (Labajo, 2016), is characterized by "analyzing the 

concrete trajectory of a theory and its conditioning 

to the different periods of history" (p. 15). In this con-

text, a documentary review of the theory of comple-

xity was carried out, in order to facilitate the study 

of complex objects. As a result, a review of the basic 

concepts related to the theory of thought, systems 

and the sciences of complexity was presented. In 

conclusion, the theories of thought, systems and 

the sciences of complexity formulated by Edgar Mo-

rin, Rolando García and Carlos Maldonado were re-

viewed.

Palabras Clave: Complejidad, sistema, pensamiento, revisión, paradigma

Keywords: Complexity, system, thought, review, paradigm
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1. INTRODUCCIÓN 

La concepción paradigmática de la complejidad, 

es una investigación en la cual se aplicó el método 

histórico, además de una revisión documental de la 

teoría de la complejidad planteados por Edgar Mo-

rin, Rolando García y Carlos Eduardo Maldonado, sin 

embargo, antes de abordar la temática en cuestión 

se definió la palabra paradigma, el cual se traduce 

como modelo o ejemplo, el cual permite construir, 

enriquecer y fortalecer el conocimiento.

Seguidamente, se citó a Edgar Morin para abordar 

el pensamiento complejo, definido como un método 

o estrategia de conocimiento transdisciplinar para 

captar la complejidad de lo real, consecutivamente 

se analizó a los sistemas complejos, misma que se 

traduce, según Rolando García como, un corte de la 

realidad recorte de esa realidad (realidad compleja 

o mundo real), conceptualizado como una totalidad 

garantizada (de ahí la denominación de sistema).

Para finalmente estudiar a las ciencias de la com-

plejidad estudiada por Carlos Eduardo Maldonado, 

quien afirma que esta nace a partir del grupo de 

ciencias más prestigiosas, con mayores desarrollos 

sólidos y presupuestos: la física, la biología, la quí-

mica, las ciencias de la computación y las matemáti-

cas, y que lo citado anteriormente permita modelar 

fenómenos y comportamientos difíciles – e incluso 

imposibles– de estudiar por los métodos analíticos 

de la ciencia clásica.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

El método aplicado en este estudio es el histórico 

mismo que se caracteriza por analizar la teoría en 

diferentes periodos de la historia, en este caso la 

revisión documental de la teoría de la complejidad.

Referente a la técnica aplicada fue la revisión do-

cumental en el que (Ortiz, 2017) afirma que, “es una 

técnica en donde se recolecta información escri-

ta sobre un determinado tema” (p. 9) esta técnica 

permitió analizar el contenido teórico de los textos 

y artículos publicados específicamente por Morin, 

García y Maldonado.

Asimismo, señalar que el material publicado por es-

tos autores citados anteriormente se encuentra dis-

ponibles en el sitio web -pensamiento complejo-(h-

ttps://pensamientocomplejo.org/), a continuación, 

en la siguiente tabla se describe los sitios web y el 

nombre de los autores relacionados con la comple-

jidad:

Tabla 1: Material Bibliográfico sobre complejidad

Autor Sitio Web

Edgar Morin
https://pensamientocomplejo.org/biblioteca/biblioteca-ed-

gar-morin/

Rolando García
https://pensamientocomplejo.org/biblioteca/biblioteca-rolan-

do-garcia/

Carlos Maldonado
https://pensamientocomplejo.org/biblioteca/catalogos/biblio-

teca-carlos-maldonado/

Nota: En la tabla se presenta los sitios web donde se pueden obtener el material bibliográfico sobre complejidad, bási-

camente de tres autores, Morin, García y Maldonado.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para el desarrollo del presente artículo científico 

se planteó como objetivo realizar una revisión do-

cumental sobre la concepción paradigmática de 

la teoría de la complejidad, para este fin se aplicó 

el método histórico, mismo que se caracteriza por 

analizar en diferentes periodos la trayectoria de una 

teoría, en este caso concreto la complejidad.

Para entender paradigma, inicialmente se debe res-

ponder a la pregunta, ¿Qué es un paradigma?, en ese 

sentido Urbina (2007, como lo citó en Álvarez, 2013) 

afirma que, “El termino paradigma viene del griego 

παράδειγμα (paradeigma) que se traduce como mo-

delo o ejemplo” (p. 12), también, Kuhn (2006, como 

lo citó en Álvarez, 2013) refleja que “Los científicos 

resuelven rompecabezas tomando como modelo las 

soluciones anteriores a otros rompecabezas, a me-

nudo como un recurso mínimo a generalizaciones 

simbólicas” (p. 14), asimismo, Álvarez (2013) afirma 

que, “el concepto de paradigma se entiende como 

una base común de métodos, procedimientos y fun-

damentos con los que emprende la construcción de 

un edificio para la ciencia” (p. 15).

Por lo tanto, se entiende que paradigma es un mo-

delo o ejemplo el cual permite construir, enriquecer, 

y fortalecer el conocimiento, por lo tanto, lo defini-

do permite abordar la concepción de complejidad a 

partir de las teorías de Edgar Morin, Rolando García 

y Carlos Eduardo Maldonado.  

En línea de lo anteriormente citado, Morin (1977) 

afirma que, “La complejidad se impone en princi-

pio como la imposibilidad de simplificar; surge allí 

donde la unidad compleja produce sus emergencias, 

allí donde se pierden las distinciones de claridades 

en las identidades y las causalidades, allí donde los 

desordenes y las incertidumbres perturban a los fe-

nómenos” (p. 245). Asimismo, el mencionado autor 

manifiesta que, “el desorden, el oscurantismo, la 

incertidumbre, la antinomia fecundan un nuevo tipo 

de comprensión y de explicación, el del pensamiento 

complejo” (p. 426). 

Un ejemplo sobre incertidumbre (Morin, 2020) lo 

manifiesta en su artículo el Festival de Incertidum-

bres, en el cual expresa que un profeta previno la 

catástrofe viral, y fue justamente Bill Gates quien 

“en una conferencia en abril de 2002 anunciaba que 

el peligro inmediato para la humanidad no era nu-

clear sino sanitario. Había visto en la epidemia del 

ébola, que por suerte fue dominada muy pronto, el 

anuncio del peligro mundial de un posible virus con 

mayor poder de contaminación” (p. 4), sin embargo, 

a pesar de esa advertencia nada se hizo al respecto, 

en ese sentido esa incertidumbre nos lleva a mani-

festar que -no sabemos de la mutación del virus ya 

ocurrido retornará la epidemia y si el virus perma-

necerá endémico-.

(Morin, 2001), en su artículo “Por una reforma del 

pensamiento”, afirma que, “El objetivo de la comple-

jidad es, por una parte, unir (contextualizar y globa-

lizar) y, por otra, recoger el reto de la incertidumbre” 

(p. 12), asimismo hace referencia que “El pensa-

miento complejo es el pensamiento que integra la 

incertidumbre y es capaz de concebir la organiza-

ción” (p. 14).

A modo de conclusión Morin, realiza un interesante 
aporte:

El pensamiento complejo no es lo opuesto al pensa-

miento simplificante, sino que lo integra; como diría 

Hegel, opera la unión de la simplicidad y la comple-

jidad, e incluso, hace aparecer finalmente su propia 

simplicidad. En efecto, el paradigma de complejidad 

puede enunciarse tan sencillamente como el de la 

simplicidad: mientras este último impone separar y 

reducir, el paradigma de complejidad preconiza reu-

nir, sin dejar de distinguir. (Morin, 2001, p. 14)

(Morin, 2004) da un ejemplo sobre complejidad y es 

el beso, “Piénsese en la complejidad que es necesa-

-    REVISIÓN DOCUMENTAL DE LA CONCEPCIÓN  
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ria para que nosotros, humanos, a partir de la boca, 

podamos amar” (p. 2), de la misma forma, (Morin, 

1998), en su artículo Complejo de Amor expresa que, 

“El término «complejo» debe tomarse en su sentido 

literal: complexus, lo que está tejido junto. El amor 

es en cierto modo «uno», como una tapicería tejida 

con hilos extremadamente diversos y de diferen-

tes orígenes. Detrás de la evidente unidad de un «te 

amo», hay una multiplicidad de componentes” (p. 2)

Asimismo, Rodriguez (2017), distingue que, “El pen-

samiento complejo se afirma como un método o es-

trategia de conocimiento transdisciplinar para cap-

tar la complejidad de lo real” (p. 222).

Seguidamente, Rodriguez (2017) afirma lo  
siguiente:

A pesar de la relevancia y originalidad de la labor in-

telectual de Edgar Morin, su obra principal, que lle-

va por título El Método (1977, 1980, 1986, 1998, 2001, 

2006), no brinda lineamientos orientativos para 

una práctica metodológica interdisciplinaria empí-

ricamente operativa que posibilite la investigación 

científica de fenómenos complejos. De hecho, como 

el propio autor reconoce, el pensamiento comple-

jo no es un método científico sino una estrategia o 

método de pensamiento que propicia una mirada 

reflexiva y auto-crítica de la ciencia sobre sí misma. 

(p. 222)

Un aspecto relevante sobre interdisciplina es el 

ejemplo realizador por (Morin, 1998) el cual indica 

que, “la interdisciplinariedad puede significar pura 

y simplemente que diferentes disciplinas se sien-

tan en una misma mesa, en una misma asamblea, 

como las diferentes naciones se reúnen en la ONU 

sin poder hacer otra cosa que afirmar cada una sus 

propios derechos nacionales y sus propias sobera-

nías en relación a las usurpaciones del vecino” (p. 8).

De la misma forma, en el módulo sobre “Educación 

creatividad compleja y transdisciplinar”, Rodriguez 

(2024), presenta un esquema, el cual presenta la 

articulación de dos conceptos de la obra de Edgar 

Morin, mismo que se esquematiza a través de la  

figura 1:

Figura 1: Dos conceptos articuladores de la obra de Edgar Morin

 

Nota: La figura representa la articulación de dos conceptos de la obra de Edgar Morin, respecto al pensamiento com-

plejo. Tomado del seminario “Educación creatividad compleja y transdisciplinar” (p. 30), por L. Rodríguez, 2024.

Quispe Choque Santos Luis  -



28 | Diciembre 2024  | Revista Científica "Universidad y Cambio" Vol. 08. N°08 ISSN  2523-6768, ISSN 2789-5726

Seguidamente, y en línea con la investigación se 

responderá a la cuestiónate, ¿Qué es la teoría de los 

sistemas complejos?, es en ese sentido que Rolan-

do García, en su libro “Sistemas Complejos”, expresa 

que los sistemas complejos es, “lo que está en juego 

es la relación entre el objeto de estudio y las disci-

plinas a partir de las cuales realizamos el estudio” 

(Garcia, 2006), asimismo, García afirma que, “Un sis-

tema complejo es una representación de un recorte 

de esa realidad (realidad compleja o mundo real), 

conceptualizado como una totalidad garantizada 

(de ahí la denominación de sistema)” (p. 21). 

Así también (García, 2016) en su artículo sobre Inter-

disciplinariedad y Sistemas Complejos, asevera que, 

“La complejidad de un sistema no está solamente 

determinada por la heterogeneidad de los elemen-

tos (o subsistemas) que lo componen y cuya natu-

raleza los sitúa normalmente dentro del dominio de 

diversas ramas de la ciencia y la tecnología. Además 

de la heterogeneidad la característica determinan-

te de un sistema complejo es la interdefinibilidad y 

mutua dependencia de las funciones que cumplen 

dichos elementos dentro del sistema total” (p. 1).

Para fortalecer lo propuesto anteriormente se cita 

a, Rodriguez (2017) el cual realiza un interesante 

aporte respecto a proponer cuatro requisitos rela-

cionados al enfoque sistémico, mismo se presenta 

en la siguiente tabla:

Tabla 2 : Requisitos relacionados al enfoque sistémico

Perspectiva sistémica

a) elaborar un marco conceptual riguroso para el estudio de sistemas complejos.

b) proponer una metodología empíricamente operativa para el estudio de tales sistemas.

c) brindar una fundamentación epistemológica sólida del marco conceptual y la metodología propuesta.

d)
contemplar una mirada reflexiva sobre la propia teoría que permita tematizar tanto la relación ciencia 

- sociedad como el lugar de los valores éticos y políticos en la práctica científica con creta.

Nota: Esta tabla muestra la perspectiva sistémica para los sistemas complejos, por Rodríguez, 2017.

Asimismo, en el módulo sobre “Educación creativi-

dad compleja y transdisciplinar”, Rodriguez (2024) 

respecto a la pregunta ¿Qué es la teoría de los sis-

temas complejos? plantea las siguientes puntuali-

zaciones:

1. Es un marco teórico-conceptual para el estudio 

de los sistemas complejos.

2. Es una metodología de investigación interdisci-

plinaria para el estudio de sistemas complejos.

3. Elabora los fundamentos epistemológicos del 

marco teórico y la metodología propuesta.

Seguidamente, Rodríguez (2017) afirma que, “la in-

terdisciplina es una estrategia de investigación re-

querida para el estudio de los sistemas complejos” 

(p. 255), además, en el seminario sobre “Educación 

creatividad compleja y transdisciplinar”, Rodriguez 

(2024) expresa que, “la interdisciplina es modo de 

trabajo derivado de concebir una problemática en 

común-la interdisciplina es una consecuencia me-

todológica de la complejidad” (p. 40). Es de ahí que 

el citado autor presenta un esquema de relación de 

complejidad e interdisciplina, ver la figura 2:

-    REVISIÓN DOCUMENTAL DE LA CONCEPCIÓN  
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Figura 2: Complejidad e interdisciplina

 

Nota: La figura representa la relación entre la definición de sistemas complejos e interdisciplina. Tomado del seminario 

“Educación creatividad compleja y transdisciplinar” (p. 35), por L. Rodríguez, 2024.

En relación a las ciencias de la complejidad, Maldo-

nado (2021), en su libro “Las ciencias de la compleji-

dad son ciencias de la vida”, refleja que, “Las ciencias 

de la complejidad nacen a partir del grupo de cien-

cias más prestigiosas, con mayores desarrollos só-

lidos y presupuestos: la física, la biología, la química, 

las ciencias de la computación y las matemáticas” 

(p. 184), así también, Maldonado (2012) expresa que, 

“las ciencias sociales o humanas son las más com-

plejas de todas las ciencias y disciplinas” (p. 1) por-

que en muchas situaciones hay que demostrarla. 

También (Maldonado, 2022) afirma que, “Todo el 

lenguaje de las ciencias sociales y humanas es dis-

tintivamente físico o fisicalista: masa, poder, fuerza, 

acción-reacción, resistencia, inercia, fricción, caída 

libre, estado, y muchos otros” (p. 8), asimismo, (Mal-

donado, 2022) en su artículo La Complejidad Huma-

na Consiste en un Entramado de tiempos, refleja 

que, “las ciencias sociales y humanas se dan, cada 

una a su manera, a la tarea de explicar la especifi-

cidad de la experiencia humana. El origen y la natu-

raleza del lenguaje, el encuentro con otros pueblos, 

sociedades y civilizaciones, la organización social en 

términos de unidades políticas, los modos de orga-

nización social y sus lógicas” (p. 2).

Otro ejemplo sobre las ciencias más prestigiosas 

la menciona (Maldonado, 2020) en su artículo Un 

Cerebro, Dos Cerebros: Complejizar la medicina y 

la biología, en el cual describe que la, “metaboliza-

ción y homeostasis, es un fenómeno magníficamen-

te complejo.” (p. 9), así también, (Maldonado, 2021) 

distingue que, “La cuántica ha demostrado que la 

existencia es coherente, pues en su interior pueden 

distinguirse varios niveles de complejidad o de or-

ganización (nivel atómico, molecular, celular, teji-

dos, órganos, sistemas y aparatos). Este orden solo 

se ve alterado cuando aparece una enfermedad más 

o menos grave” (p. 8).

Por otro lado, Miller & Page, Waldrop (2007, 1992 

como lo citó en Rodriguez, 2017) afirma que, “las 

ciencias de la complejidad ofrecen una gama muy 

amplia de formalismos matemáticos y computacio-

nales para modelar fenómenos y comportamientos 

Quispe Choque Santos Luis  -
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difíciles –e incluso imposibles– de estudiar por los 

métodos analíticos de la ciencia clásica” (p. 222).

También indicar que, Gell-Mann, 1994; Johnson, 

2001 (1994, 2001 como lo citó en Rodriguez, 2017) 

refleja que “Las ciencias de la complejidad se conci-

ben a sí mismas como un saber de frontera y trans-

disciplinario, por cuanto su vocación epistémica es 

encontrar las leyes comunes al comportamiento de 

los sistemas complejos en el campo de la Física, las 

ciencias de la vida y el mundo antropo-social” (p. 

222).

Las ciencias de la complejidad nacen originariamen-

te de la necesidad de pensar, comprender y explicar 

fenómenos, sistemas y comportamientos caracteri-

zados, por ejemplo, por inestabilidades, autoorgani-

zación, bucles de retroalimentación positivos y ne-

gativos, no–linealidad, fluctuaciones y otros rasgos 

semejantes. 

Las ciencias de la complejidad son el resultado de 

la aparición, sociológica y culturalmente hablando, 

del computador y de las ciencias de la computación, 

y contribuyen a su vez, activamente, a su desarrollo. 

El computador y la computación son instrumentos 

culturales —son una “herramienta conceptual”, es-

trictamente hablando: esto es, como es sabido, el 

computador tiene sintaxis, semántica, tiene memo-

ria, aprende, toma decisiones, y cuando sale de su 

“carcaza” se convierte en robot y actúa “libremente” 

por el mundo— que han venido a hacer a la ciencia, 

la información, la sociedad y el conocimiento mejo-

res y más posibles. (Luengo, 2020)

4. CONCLUSIÓN

Con el objeto de cumplir el objetivo planteado en 

la investigación se aplicó el método histórico, esto 

con la finalidad de analizar en diferentes periodos la 

trayectoria teórica de la complejidad, en esa línea se 

analizó el termino paradigma el cual según Urbina 

(2007) se traduce en modelo o ejemplo, pero tam-

bién Kuhn por el año 2006, afirma que es un modelo 

de las soluciones anteriores a otros rompecabezas.

Seguidamente se analizó la teoría de pensamiento 

complejo, el cual es definida por Edagar Morin como, 

el pensamiento que integra la incertidumbre y es ca-

paz de concebir la organización, asimismo Leonardo 

Rodríguez, argumenta que el pensamiento comple-

jo no es un método científico sino una estrategia o 

método de pensamiento que propicia una mirada 

reflexiva.

En relación a los sistemas complejos Rolando Gar-

cía, a firma que es una representación de un recorte 

de la realidad, conceptualizado como una totalidad 

garantizada, consecutivamente Leonardo Rodri-

guez plantea cuatro requisitos relacionados con el 

enfoque sistémico: a) elaborar un marco conceptual 

riguroso para el estudio de sistemas complejos, b) 

proponer una metodología empíricamente operati-

va para el estudio de tales sistemas, c) brindar una 

fundamentación epistemológica sólida del marco 

conceptual y la metodología propuesta y d) contem-

plar una mirada reflexiva sobre la propia teoría que 

permita tematizar tanto la relación ciencia - socie-

dad como el lugar de los valores éticos y políticos en 

la práctica científica con creta.

Finalmente, en relación a la temática de ciencias 

de la complejidad indicar que nacen de un grupo de 

ciencias prestigiosas, la física, la biología, la quími-

ca, las ciencias de la computación y las matemáti-

cas, además, ofrecen una gama amplia para mode-

lar fenómenos y comportamientos difíciles.
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RESUMEN

En el presente, los recursos virtuales que existen en 

el ámbito educativo se están propagando rápida-

mente en los centros educativos, pasando del es-

quema tradicional de educación a uno digital. Uno 

de estos recursos es la biblioteca virtual, que facili-

tan la búsqueda de libros o documentos en formato 

electrónico, para acercar el conocimiento y favore-

cer a la investigación de los universitarios, propor-

cionando beneficios en el acceso a información del 

medio académico y de investigación desde cualquier 

ubicación.

En ese sentido, se constituye a la biblioteca virtual 

como una herramienta de formación y sistema de 

búsqueda que garantizan al usuario un universo de 

información.

Por tanto, en la presente investigación, se aborda 

la importancia de la implantación de sistema vir-

tual como estrategia de aprendizaje centrada en 

el estudiante para promover la enseñanza. Obje-

tivo: Implementar un sistema de biblioteca virtual 

como estrategia de aprendizaje para contribuir con 

el aprendizaje, desarrollo y formación académica de 

los estudiantes universitarios.

Método: Método deductivo y bibliográfico para 

construir la base teórica. Conclusiones: Se concluye 

que la implementación de la biblioteca virtual, faci-

lita el proceso de gestión de la información, incen-

tivan el interés por la investigación e influyen en la 

calidad de la formación profesional de los estudian-

tes universitarios.

ABSTRACT

At present, the virtual resources that exist in the 

educational field are spreading rapidly in educatio-

nal centers, moving from the traditional education 

scheme to a digital one. One of these resources is 

the virtual library, which facilitates the search for 

books or documents in electronic format, to bring 

knowledge closer and promote research by univer-

sity students, providing benefits in access to infor-

mation from the academic and research environ-

ment from any location.

In this sense, the virtual library is constituted as a 

training tool and search system that guarantees the 

user a universe of information.

Therefore, in this research, the importance of the im-

plementation of a virtual system as a student-cen-

tered learning strategy to promote teaching is ad-

dressed.

Objective: Implement a virtual library system as a 

learning strategy to contribute to the learning, de-

velopment and academic training of university stu-

dents. Method:  Deductive and bibliographical me-

thod to build the theoretical base. Conclusions: It 

is concluded that the implementation of the virtual 

library facilitates the information management pro-

cess, encourages interest in research and influen-

ces the quality of professional training of university 

students.

Palabras Clave: Aprendizaje, biblioteca, virtual, investigación, formación.

Keywords: Learning, library, virtual, investigation, training.
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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el uso de dispositivos con acceso 

a internet es prácticamente imprescindible, debido 

a que se requiere información relevante y oportuna 

que aporten en la construcción del conocimiento; no 

obstante, la información que se pueda obtener no 

siempre es verídica, no es como si se la obtuviese de 

una biblioteca.

Por lo tanto, las bibliotecas virtuales en el sector 

educativo han surgido como una solución innova-

dora a las necesidades cambiantes de los educan-

dos y como una solución tecnológica superior por la 

grande difusión de la producción científica que re-

presenta. Asimismo, por medio de esta herramien-

ta educativa se encuentran los recursos necesarios 

para el aprendizaje, la producción y la innovación de 

conocimientos basados en la interactividad y la fle-

xibilidad.

Un factor importante de mencionar es que debido 

a la enfermedad del covid-9 se hizo evidente la en-

señanza virtual, pues resulta ineludible realizar las 

investigaciones vía internet. Se verifica que como la 

tecnología ha suplantado el uso de libros, pero de 

forma beneficiosa, para incentivar el uso de las bi-

bliotecas virtuales que tienen como principal venta-

ja el reducir distancias, lo que facilita reducir tiem-

pos para cumplir tareas académicas y proyectos de 

investigación. 

Muchos son los proyectos realizados entre los cua-

les encontramos bibliotecas virtuales para que el 

estudiante consiga sus objetivos académicos, donde 

solo pueden ser utilizadas, a través de la validación 

de un usuario. En efecto, la implementación de la bi-

blioteca virtual en las universidades contribuye a la 

creación de espacios para el desarrollo intelectual, 

porque apoyan las actividades académicas e inves-

tigativa.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, 

las bibliotecas virtuales cumplen un papel impor-

tante en la enseñanza académica y la investigación, 

ya que abarcan todas las áreas del conocimiento y 

la investigación científica, con el valor agregado del 

uso adecuado de las Tecnologías de la Comunica-

ción y la Información (TICs).

Por tal razón, el presente artículo, pretende Imple-

mentar un sistema de biblioteca virtual como estra-

tegia de aprendizaje para contribuir con el apren-

dizaje, desarrollo y formación profesional de los 

estudiantes universitarios.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

El presente artículo de investigación utilizará méto-

dos teóricos como el método deductivo que a través 

del análisis que parte desde lo general y lógico a lo 

particular o hecho concreto, en este caso, sistema 

de biblioteca virtual como estrategia de aprendiza-

je para orientar el desarrollo del conocimiento del 

estudiante universitario y su efecto en la formación 

profesional. Igualmente, el método de análisis do-

cumental que es también denominado Bibliográfico, 

se utilizará para construir la base teórica median-

te la revisión de la documentación que permitirá la 

elaboración de referentes teóricos.

3. TEORIAS SOPORTE DE LA  
INVESTIGACIÓN

La formación a través de la educación virtual permi-

te comprender y construir ideas y, por tanto, desa-

rrollar nuevos conocimientos, en un contexto en el 

que circula información de manera constante, en el 

cual estos escenarios demandan competencias de 

autoaprendizaje para seleccionar información opor-

tuna y actualizada. 

Una idea de Leflore (2000) leída en una publicación 

de (Álvarez y Zapata, 2002a), consideran que: 

La creación de ambientes virtuales de aprendizaje 

debe inspirarse en las mejores teorías de la psicolo-

gía educativa y de la pedagogía. Asimismo, propone 

el uso de tres teorías de aprendizaje para orientar la 
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enseñanza virtual: la Gestalt, la Cognitiva, y el Cons-

tructivismo. (Leflore, 2020, como se citó en Álvarez 

y Zapata, 2002, p. 13) 

La teoría Gestalt 

La teoría o el movimiento Gestalt:

Surgió en Alemania bajo la autoría de los investiga-

dores Wertheimer, Koffka y Köhler, durante las pri-

meras décadas del siglo XX. Estos autores conside-

ran la percepción como el proceso fundamental de 

la actividad mental, y suponen que las demás activi-

dades psicológicas como el aprendizaje, la memoria, 

el pensamiento, entre otros, dependen del adecua-

do funcionamiento del proceso de organización per-

ceptual. (Oviedo, 2004, párr.3).

El diseño visual de materiales de instrucción para 

utilizar en la red debe basarse en principios o leyes 

de la percepción como el contraste figura-fondo, la 

sencillez, la proximidad, la similaridad, la simetría, 

y el cierre. El contraste figura-fondo es un principio 

básico según el cual un primer plano de un estímulo 

visual tiene que ser distinto al fondo. Esta norma se 

transgrede frecuentemente en el diseño de muchas 

páginas que aparecen en la red. Los fondos suelen 

incluir formas o colores que desvanecen u opacan 

el texto, dificultando su lectura. El principio de la 

sencillez sugiere que un buen arreglo visual debe 

evitar la inclusión de elementos distractores o que 

generen ambigüedad en su interpretación. La ley de 

cierre indica que las personas tratan de interpretar 

un gráfico o texto incompleto basados en su cono-

cimiento previo. Las personas captan directamente 

el sentido de la información o se apoyan en ciertos 

esquemas para otorgarle algún significado. 

De acuerdo con Leflore (2000) leída en una publica-

ción de (Álvarez y Zapata, 2002b), estas serían algu-

nas pautas esenciales para el diseño de instrucción 

en la Red basadas en la teoría Gestalt:

 ⦿ Utilizar gráficos sencillos para presentar infor-

mación.

 ⦿ Agrupar la información que tenga relación en-

tre sí, de tal manera que el usuario pueda cap-

tar fácilmente su unidad o conexión. 

 ⦿ Utilizar discretamente el color, la animación, 

los destellos intermitentes, u otros efectos 

para llamar la atención hacia ciertas frases del 

texto o áreas gráficas. 

 ⦿ No utilizar información textual o gráfica in-

completa. 

 ⦿ Al introducir un tema nuevo emplear vocabula-

rio sencillo.

La teoría Cognitiva de Jean Piaget

La teoría del desarrollo cognitivo fue desarrollada 

por el psicólogo, epistemólogo y biólogo suizo, Jean 

Piaget, basada en los procesos mediante los cuales 

el hombre adquiere los conocimientos.

En su estudio Orbegoso (2016) considera la teoría 

del desarrollo cognitivo de Jean Piaget como una de 

las más importantes, y que “se preocupa del estudio 

de procesos tales como lenguaje, percepción, me-

moria, razonamiento y resolución de problema. Toda 

persona actúa de acuerdo a su nivel de desarrollo y 

conocimiento” (p.1).

Para Ertmer y Newby (1993) La teoría cognitiva:

Se dedican a la conceptualización de los procesos 

del aprendizaje del estudiante y se ocupan de como 

la información es recibida, organizada, almacenada 

y localizada. El aprendizaje se vincula, no tanto con 

lo que los estudiantes hacen, sino con que es lo que 

saben y cómo lo adquieren; (…) el estudiante es vis-

to como un participante muy activo del proceso de 

aprendizaje. (p.9).

De acuerdo con Leflore (2000) leída en una publica-
ción de (Álvarez y Zapata, 2002c):

Varios enfoques, métodos, y estrategias de esta co-

rriente teórica como los mapas conceptuales, las 

actividades de desarrollo conceptual y la activación 
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de esquemas previos, pueden orientar y apoyar de 

manera significativa el diseño de materiales de ins-

trucción en la Red. La activación de esquemas tam-

bién es un método aplicable en la enseñanza virtual, 

donde la información nueva debe relacionarse con 

las estructuras cognitivas que posee el alumno. 

(p.15).

Algunas pautas para el diseño de instrucción en la 
Red derivadas de las teorías cognitivas son:

 ⦿ Ayudar a los alumnos a estructurar y organizar 

la información que deben estudiar mediante 

listas de objetivos, mapas conceptuales, es-

quemas, u otros organizadores gráficos.

 ⦿ Utilizar actividades para el desarrollo concep-

tual conformando pequeños grupos de alum-

nos. 

 ⦿ Activar el conocimiento previo mediante listas 

de preguntas que respondan los estudiantes, 

colocando una pregunta en una lista de correo, 

o mediante organizadores previos.

La teoría del constructivismo  

La teoría del conocimiento constructivista surge en 

el siglo XX, el cual tiene como pensamiento que la 

realidad es, en parte, producto de la imaginación 

que tiene cada individuo.

Por otro lado, Araya et. al (2007) en su estudio so-
bre el constructivismo mencionan que: 

Se entiende por constructivismo una teoría que 

ofrece explicaciones en torno a la formación del 

conocimiento, representa la superación del anta-

gonismo entre posiciones racionalistas y empiris-

tas. La primera de estas perspectivas asume que 

el conocimiento es posibilitado por la presencia de 

capacidades innatas presentes en el sujeto. Los em-

piristas, por el contrario, suponen que el elemento 

fundamental en la generación del conocimiento es 

la experiencia. (p.77).

Para Granja (2015) el enfoque del constructivismo:

Plantea que existe una interacción entre el docen-

te y los estudiantes, un intercambio dialéctico entre 

los conocimientos del docente y los del estudian-

te, de tal forma que se pueda llegar a una síntesis 

productiva para ambos y, en consecuencia, que los 

contenidos son revisados para lograr un aprendiza-

je significativo. (p.94).

Para Leflore (2000) leída en una publicación de (Ál-
varez y Zapata, 2002d):

Gran parte de lo que aprendemos sobre el mundo 

depende de la comunicación con otras personas; 

(…) la red ofrece diversas herramientas para inves-

tigar un problema tales como bases de datos, sitios 

con información especializada, y medios para con-

tactar expertos en el área. Al usar estos recursos, 

los alumnos conocen diversos puntos de vista y 

exploran información diferente sobre un problema, 

lo cual constituye una forma auténtica de construir 

conocimiento. (p.17).

Algunas pautas derivadas del constructivismo para 
enseñar a través de la Red:

 ⦿ Organizar actividades que exijan al alumno 

construir significados a partir de la informa-

ción que recibe. 

 ⦿ Proponer actividades o ejercicios que permitan 

a los alumnos comunicarse con otros. Orien-

tar y controlar las discusiones e interacciones 

para que tengan un nivel apropiado. 

 ⦿ Cuando sea conveniente permitir que los es-

tudiantes se involucren en la solución de pro-

blemas a través de simulaciones o situaciones 

reales.

En definitiva, la teoría del constructivismo parte de 

la premisa que el conocimiento es una construcción 

del ser humano: cada persona percibe la realidad, la 

organiza y le da sentido en forma de constructos.

Aramayo Valeriano Gabriela  -
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Aplicación de las TIC en la educación virtual 

Las nuevas tecnologías de la información y las co-

municaciones (TIC’s) representan un instrumento 

o un nuevo medio de información y comunicación. 

Además, permiten trasmitir conocimiento y enri-

quecerlo con experiencias diarias. Es concreto, es-

tán diseñadas para que el aprendizaje sea efectivo 

y didáctico. 

En su investigación realizada Bailey et. al (2020) 

consideran que “la educación a distancia con el uso 

de las TIC’s se caracteriza por tener como objetivo 

fundamental la formación integral del estudiante a 

partir del desarrollo de su independencia y su auto-

rregulación en el proceso de enseñanza-aprendiza-

je” (p.100).

De igual modo, Achhab (2022), indica que:

La aplicación de las TIC es una cadena clave en el 

aprendizaje, toda conexión entre la comunidad 

aprendiente se lleva a cabo mediante cursos, correo 

electrónico, videoconferencias, búsqueda en la web, 

blogs, foros de debate etc. Los cursos no son la úni-

ca fuente para lograr el aprendizaje. Las actividades 

de aprendizaje tienen como objetivo actualizar los 

conocimientos y mantenerlos al día, ya que las in-

formaciones están cambiando a un ritmo veloz, de-

bido a que todo el mundo puede participar y aportar 

conocimientos dentro de la comunidad de aprendi-

zaje. (p.39).

Se trata de una práctica como parte del ejercicio de 

sistematización de buenas prácticas de los estu-

diantes.

Implementación de un sistema de biblioteca virtual 
como estrategia de aprendizaje

La biblioteca virtual organizará información en for-

matos electrónicos, documentos en textos comple-

tos e internet. El acceso a las redes de información 

es elemental en la enseñanza aprendizaje, el estu-

diante podrá hacer uso de gran cantidad de infor-

mación en forma rápida y oportuna, mediante el uso 

de las herramientas tecnológicas. En base a eso se 

presenta a continuación, etapas donde se detalla el 

proceso de desarrollo de un sistema de biblioteca 

virtual, el resultado y el efecto en la formación pro-

fesional. 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

En esta parte es necesario, definir el funcionamiento 

general del sistema, para su posterior análisis y di-

seño, para brindar el acceso a la información virtual 

en el desarrollo de la investigación e innovación tec-

nológica en el proceso de enseñanza aprendizaje.

 » Público objetivo

La biblioteca virtual estará dirigida a estudiantes, 

docentes, bibliotecarios y usuarios externos.

 » Servicios

Los usuarios tendrán acceso a documentos de tex-

to completo por medio del sistema de búsqueda de: 

autor, título y materia, mediante conexión de acceso 

a la web como buscadores académicos.

 » Recursos Humanos

Para efectuar la propuesta es preciso contratar co-

locar responsables o encargados como ser: un in-

formático con conocimientos en sistema de redes, 

así como también habilidades técnicas de procesa-

miento de textos y soportes electrónicos y un bi-

bliotecario donde se proporcionan herramientas del 

manejo del sistema de información de la biblioteca 

virtual. 

A continuación, se presenta una figura N° 1 un es-

quema de biblioteca virtual que representa la inte-

racción entre los usuarios, páginas web y el sistema 

de información.
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Figura N° 1:  Esquema del sistema de información 

Fuente: Elaboración propia

ETAPA DE ORGANIZACIÓN 

Para poder organizar la plataforma en Biblioteca 

Virtual, se diseñará un sitio web que ofrecerá a los 

usuarios una serie de documentos de información 

actualizada y precisa desde cualquier punto de in-

ternet. El sitio permite buscar todos los datos por 

orden de: autor, título y materia a través de un bus-

cador de la página web. Se presenta el siguiente di-

seño:

 » Presentación 

 » Quienes somos 

 » Biblioteca 

 » Revista científica

Ingreso o contenido de la plataforma 

Requiere ingresar los datos que pertenecen al estu-

diante, docentes e interesados externos, como cla-

ves de usuario.

Figura N° 2:  Procedimiento para Ingresar a la plataforma 

virtual  

Fuente: Elaboración propia

Aspectos a considerar para el diseño de la platafor-
ma virtual 

Como se indicó anteriormente, los aspectos a consi-

derar en el diseño de la biblioteca virtual son la pre-

sentación, Quienes somos, la Biblioteca y la Revista 

científica.

Aramayo Valeriano Gabriela  -
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Figura N° 3:  Diseño de la plataforma virtual 

Fuente: Elaboración propia

En ese contexto, la implementación de un sistema 

de biblioteca virtual como estrategia de aprendizaje, 

permite el desarrollo de conocimientos, habilidades, 

valores y la producción intelectual en los individuos, 

mediante el aprendizaje digital y de esta manera po-

der contribuir al proceso de formación profesional.

En cuanto a la formación del docente, González 

(2016) plantea “ser necesario repensar la formación 

del profesorado, una formación que capacite para 

ser más reflexivo, comunicativo y asertivo, y que le 

prepare para trabajar de forma colegiada y en co-

laboración con otros agentes educativos y sociales, 

desde posiciones más igualitarias” (p.22).

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

RESULTADOS

En el trabajo realizado por los autores Tornés et. al 

(2023), sobre el diseño e implementación de la bi-

blioteca virtual de la Facultad de Ciencias Médicas 

de Bayamo, en el cual, participaron 50 estudiantes o 

docentes de la entidad, y usuarios en general. Ade-

más, se evaluó el nivel de satisfacción de los suje-

tos en estudio con el Sitio Web. Como resultado se 

obtuvo que el 85.22%, considera importante elabo-

rar una biblioteca virtual y lo argumentaron con la 

necesidad que tienen para desarrollar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Mientras que el 86.10% de 

los encuestados, afirmó que las bibliotecas univer-

sitarias deben verse como el eslabón para la gestión 

de la información, el conocimiento y el aprendizaje. 

En otro orden, el 95.00% y el 99.00%, informó que 

una biblioteca virtual debe administrar toda la in-

formación que contenga, mantenerla actualizada y 

realizar búsquedas mediante un motor de búsque-

da para documentos digitales. Esta investigación 

demuestra que la aplicación de la biblioteca virtual, 

facilita el proceso de gestión de la información, des-

pierta el interés por la investigación y contribuye a 

la alfabetización informacional de los usuarios de 

salud que ingresen a la web. 
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De igual modo, Costa (2021) realizo un trabajo so-

bre la biblioteca virtual, el cual estuvo conformado 

por 194 estudiantes entre ellos de pregrado y pos-

grado, de la Universidad de Mayor de San Andrés de 

la Carrera de Mecánica Industrial de la Facultad de 

Tecnología. Como resultado indica que el 73% están 

totalmente de acuerdo en la implementación de la 

biblioteca virtual que ayudara a incentivar y motivar 

en la enseñanza - aprendizaje para un mejor des-

empeño en la formación académica. En cuanto, al 

tipo de material electrónico de consulta con mayor 

frecuencia es trabajos de grado y tesis con 37% pro-

siguiendo, a continuación, con 33% libros y revistas 

(recursos electrónicos) y el 15% la consulta por in-

ternet; lo que significa que el 55% se benefician en 

la mejora de la investigación, el 25% en la mejora 

del rendimiento académico y el 14% en la mejora de 

la educación en línea. Como se puede evidenciar la 

aceptación en la implementación de una biblioteca 

virtual como herramienta de aprendizaje en la for-

mación profesional. 

Por otro lado, Sillo (2012) en su investigación sobre 

la biblioteca virtual: fuente de conocimiento cien-

tífico hace énfasis en captar las necesidades de 

información y la situación actual de los estudian-

tes y docentes para la carrera de enfermería de la 

universidad pública de el alto, en el cual utiliza una 

encuesta para 93 personas entre estudiantes y do-

centes de las carreras del Enfermería (33), Medici-

na (30) y Odontología (30). Obteniendo como con-

clusión que el conocimiento sobre las Bibliotecas 

Virtuales en Salud impulsados por la OPS/OMS no 

son muy conocidos por los estudiantes del área sa-

lud, de la muestra que utilizamos un 69% mencio-

nan que no conocen. Por otro lado, el 31% menciona 

que sí conocen algunas bibliotecas virtuales en sa-

lud.  Asimismo, un 59% indica que acuden con más 

frecuencia al Internet, en segundo lugar y en menor 

proporción se encuentra la Biblioteca de Medicina 

con un 16%. Con el 10% se encuentra la Internet y 

Biblioteca Central, por último, con un 9% se encuen-

tra la Bibliografía proporcionada por los docentes. 

Claramente se observa que una gran mayoría acude 

frecuentemente a internet con el objeto de encon-

trar la información que demanda.

DISCUSIÓN

Como se demostró en una publicación previa de 

Álvarez y Zapata (2002), la educación virtual surge 

como una necesidad de los tiempos modernos, don-

de en la actualidad, el estudiante debe capacitarse 

en forma permanente, para lo cual requiere apren-

der a regular su propio ritmo de aprendizaje. De la 

misma manera, el autor indica que la función del 

docente cambiará significativamente, desarrollan-

do funciones de liderazgo al proponer ideas, teorías 

y métodos colaborativos virtuales para incursionar 

en la sociedad del conocimiento.

De igual modo, Morales et. al (2021), menciona que 

es deber del profesor introducir enfoques de apren-

dizaje, métodos para buscar fuentes de aprendizaje 

y cómo hacer frente al trabajo de informes, de modo 

que los alumnos puedan planificar adecuadamente 

su aprendizaje.

Para Oviedo (2004), el movimiento Gestalt, consi-

dera la percepción como proceso fundamental en la 

actividad mental. Es decir, estudia la percepción y su 

influencia en el aprendizaje.

Igualmente, Orbegoso (2016) indica que la teoría del 

desarrollo cognitivo de Jean Piaget, está basada en 

los procesos mediante los cuales el hombre adquie-

re los conocimientos y que se preocupa del estudio 

de procesos tales como lenguaje, percepción, me-

moria, razonamiento y resolución de problema. 

Por otro lado, Araya et. al (2007) mencionan que se 

entiende por constructivismo una teoría que ofre-

ce explicaciones en torno a la formación del cono-

cimiento y a su vez suponen que el elemento fun-

damental en la generación del conocimiento es la 

experiencia. 

Aramayo Valeriano Gabriela  -



42 | Diciembre 2024  | Revista Científica "Universidad y Cambio" Vol. 08. N°08 ISSN  2523-6768, ISSN 2789-5726

De esta manera, las aportaciones como las que se 

han tratado en los puntos anteriores, como la de 

Gestalt, Jean Piaget desde la psicología de la per-

cepción, o el constructivismo sociocultural surge de 

la mano de Vygotsky que plantea que los procesos 

psicológicos superiores ocurren a partir de relacio-

nes dialécticas de las personas con el medio, como 

una aproximación sociocultural de lo humano desde 

la sociología entre otros, que muestran la importan-

cia de la educación virtual , se integran en la concep-

ción comunitaria y la formación del conocimiento . 

5. CONCLUSIONES

De acuerdo a la investigación realizada se puede 

concluir que la biblioteca virtual como estrategia 

de aprendizaje mejora el desarrollo de habilidades 

cognitivas, conocimientos y valores requeridos en 

la formación profesional. Desde el punto de vista de 

interacción social, la biblioteca virtual es promotora 

de igualdad de oportunidades e inclusión educativa. 

La implementación de un sistema de biblioteca vir-

tual, es un gran aporte a la comunidad universita-

ria en el campo de la difusión del conocimiento, en 

acceder de forma rápida la información oportuna y 

confiable desde cualquier ubicación. 

La oportunidad que nos brindan las Tecnologías de 

la Información y Comunicación para desarrollar nue-

vos contenidos educativos; presenta ventajas como 

la posibilidad de personalizar el aprendizaje aten-

diendo a las distintas capacidades, conocimientos e 

intereses de los usuarios y la actualización constan-

te de contenidos. Por tanto, la implementación de la 

biblioteca virtual, facilita el proceso de gestión de la 

información.
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RESUMEN

Los estudiantes universitarios luego de adquirir los 

conocimientos y habilidades técnicas propias de la 

profesión que eligen deben elaborar un trabajo de 

investigación científica en el cual se demuestre que 

tienen conocimientos en metodología de investiga-

ción y en las herramientas o software que son nece-

sarios para realizar esta actividad investigativa. La 

falta de estas competencias dificulta la finalización 

de los trabajos de grado.

OBJETIVO: Realizar una propuesta de estrategia me-

todológica de aprendizaje invertido para el desarro-

llo de competencias digitales investigativas en es-

tudiantes universitarios de la Carrera de Comercio 

Internacional de la Facultad de Ciencias Integradas 

de Bermejo. MÉTODO: Para el desarrollo de esta in-

vestigación se aplicó el método exploratorio para re-

copilar datos sobre el nivel de competencias investi-

gativas que tienen los estudiantes de último año de 

la carrera de Comercio Internacional. Es un estudio 

a nivel descriptivo y propositivo RESULTADOS: Como 

resultado se obtuvo una propuesta metodológica de 

Aprendizaje invertido para el desarrollo de compe-

tencias digitales investigativa elaborado de acuerdo 

al nivel de competencias presente en el diagnóstico 

realizado. CONCLUSIÓN: Se revisó las teorías de el 

desarrollo de competencias digitales investigativas, 

parámetros de evaluación diagnostica cualitativa, 

el modelo de aprendizaje invertido y las estrategias 

aplicadas para su implementación.

ABSTRACT

University students, after acquiring the knowledge 

and technical skills of the profession they choose, 

must prepare a scientific research paper in which 

they demonstrate that they have knowledge of re-

search methodology and the tools or software that 

are necessary to carry out this research activity. The 

lack of these skills makes it difficult to complete the 

degree works. OBJECTIVE: To make a proposal for a 

methodological strategy of inverted learning for the 

development of digital investigative skills in uni-

versity students of the International Trade Degree 

of the Faculty of Integrated Sciences of Bermejo. 

METHOD: For the development of this research, the 

exploratory method was applied to collect data on 

the level of investigative skills that final year stu-

dents of the International Trade degree have. It is a 

descriptive and propositional study. RESULTS: As a 

result, a methodological proposal of Inverted Lear-

ning for the development of investigative digital 

skills was obtained, prepared according to the level 

of skills present in the diagnosis carried out. CON-

CLUSION: The theories of the development of inves-

tigative digital competences, qualitative diagnostic 

evaluation parameters, the inverted learning model 

and the strategies applied for its implementation 

were reviewed.

Palabras Clave: Competencia digital investigativa, aprendizaje invertido, estrategia metodológica, 

herramientas digitales para la investigación.

Keywords: Digital research competence, flipped learning, methodological strategy, digital tools for research.
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1. INTRODUCCIÓN

La incorporación de las Tecnologías de la informa-

ción y la comunicación en la educación superior ha 

permitido a los estudiantes y docentes acceder a 

una vasta cantidad de información y herramientas 

digitales. Esto ha facilitado la búsqueda, selección, 

organización, procesamiento y análisis de informa-

ción relevante para las investigaciones científicas 

(Alcívar y Navarrete, 2023).

Los estudiantes universitarios adquieren compe-

tencias digitales básicas en el recorrido de las di-

ferentes asignaturas de la carrera profesional, las 

cuales son promovidas por los docentes a través 

de la realización de ensayos, mapas mentales, flu-

jogramas, presentaciones, análisis estadístico, pre-

sentación de informes de investigación.

De acuerdo con George Reyes, Carlos Enrique y Sa-

lado Rodríguez, Lilian Ivetthe. (2019) las dimensio-

nes de las Competencias Tecnológicas Investigati-

vas son las siguientes: “la obtención y selección de 

información, la gestión de la información, el uso de 

herramientas para analizar información, la sociali-

zación y la publicación de resultados de investiga-

ción en medios digitales”, en su investigación reco-

mienda que se debe fortalecer la actividad científica 

de los estudiantes y que generen interacciones tec-

nológico investigativas, se promuevan las compe-

tencias tecnológicas para que formen parte de los 

procesos de investigación científica.

Según Hidalgo, L., Haro, C., & Niño, C. (2023), la apli-

cación de un programa pedagógico virtual permite el 

desarrollo de competencias investigativas digitales 

tal como lo demostró en el programa CEPA (Cons-

trucción de Entornos Personales de Aprendizaje), 

la propuesta “se planificó y ejecutó con el propósi-

to de que los estudiantes, con la orientación de los 

docentes, organizaran e implementaran actividades 

de construcción de un PLE [Entornos Personales de 

Aprendizaje] para elevar el nivel de desarrollo de 

sus competencias investigativas digitales”, logran-

do obtener un 97% de efectividad luego de aplicar 

el programa

De esta manera se puede evidenciar que, con el uso 

de las TICs, un medio o plataforma virtual elaborado 

por el docente y un método para desarrollar com-

petencias basado en proyectos de investigación se 

puede desarrollar las competencias digitales inves-

tigativas que fomenten el trabajo colaborativo y au-

torregulado.

De la misma manera Álvarez-Ochoa, R., Cabrera-Be-

rrezueta, L., & Mena-Clerque, S., (2022), sugiere que 

los docentes deben “elaborar y desarrollar proyec-

tos de investigación formativa de aula enmarcados 

en las políticas, reglamentos y líneas de investiga-

ción institucionales como base para el desarrollo 

de competencias investigativas a lo largo del de-

sarrollo del currículo de la carrera” las mismas que 

acompañada del uso de las herramientas digitales 

investigativas y de nueva generación optimizan los 

resultados.

Los estudiantes de la carrera de Comercio Interna-

cional de la Facultad de Ciencias Integradas de Ber-

mejo, presentan dificultad para la elaboración de 

los perfiles de proyectos de grado principalmente 

en la búsqueda y análisis de información de las ba-

ses de datos científicas de comercio internacional, 

la redacción y diseño de presentación del informe de 

investigación.

El primer paso para la investigación es la recolec-

ción de datos e información para contar con un 

dominio de la temática de estudio y planificar ob-

jetivamente lo que se desea investigar, ya que si se 

logra comprender el contexto se podrá plantear de 

manera efectiva el problema y la posible solución, 

es por este motivo que un problema de esta índole 

repercute en los procesos de investigación que de-

sarrollan los estudiantes de ultimo año de la carrera 

de Comercio Internacional provocando dificultad en 

su conclusión.
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Los retrasos en los plazos para la presentación de 

los proyectos de investigación por no obtener la 

información de forma oportuna para desarrollar y 

concluir con el informe final provocan que algunos 

estudiantes abandonen la asignatura tanto en ac-

tividad de profesionalización 1 y 2 de la carrera de 

Comercio Internacional.

Para lograr transmitir las competencias digitales in-

vestigativas a los estudiantes se debe partir de la 

aplicación de una estrategia metodológica para ge-

nerar un cultura investigativa que propicie la pues-

ta en práctica de estos conocimientos investigando 

temáticas del área de la profesión  aplicando las 

herramientas digitales promovidas en la enseñanza 

en aula, identificando los problemas que tienen los 

alumnos al investigar para así construir propuestas 

de mejora a través de la puesta en marcha de es-

trategias metodológicas a partir de la investigación 

científica.

Esta investigación tiene como objetivo general Di-

señar una estrategia metodológica mediante el 

Modelo Aprendizaje Invertido para el desarrollo de 

Competencias Digitales Investigativas de estudian-

tes de Actividad de Profesionalización I de la carrera 

de Comercio Internacional – UAJMS.

Los Objetivos Específicos son:

1. Diagnosticar el nivel de competencias digitales in-

vestigativas que tienen los estudiantes de noveno 

semestre de la materia de Actividad de Profesionali-

zación I de la carrera de Comercio Internacional. 

2. Identificar las acciones requeridas por los en-

cuestados para la aplicación práctica de herramien-

tas digitales de investigación.

3. Elaborar una estrategia metodológica que inte-

gre diversas prácticas y enfoques para potenciar las 

competencias digitales investigativas.

2. MÉTODO

El presente estudio es de enfoque mixto cuantitati-

vo y cualitativo, de tipo empírico de nivel descripti-

vo con diseño no experimental. La muestra estuvo 

constituida por 38 estudiantes de noveno semestre 

de la carrera de Comercio Internacional. 

La evaluación cualitativa se realizo mediante prueba 

de conocimientos en 5 áreas de competencias digi-

tales investigativas tomando en cuenta el marco de 

competencias digitales de la Red de Investigación 

Multidisciplinar para la Cultura Investigativa (RIM-

CI) y los resultados se tabuló y procesó mediante el 

programa Microsoft Excel. El instrumento estuvo 

constituido por 25 ítems, distribuidas en 5 dimen-

siones: el uso de buscadores de internet, base de 

datos, procesador de texto, hoja de cálculo y herra-

mientas con inteligencia artificial. 

El grado de competencia en las 5 dimensio-

nes se lo evaluó en función a 5 niveles que son: 

1 = Insuficiente; 2 = Regular; 3 = Bueno; 4 = Muy bue-

no; 5 = Excelente.

Se desarrolló una propuesta compuesta de 16 se-

siones que incluyen la metodología del "Modelo Fli-

pped Learning”.

3. RESULTADOS

De la aplicación de la evaluación diagnostica se en-

contró los siguientes resultados de los ítems.

Competencia en uso de Buscadores de información 

por internet:

Ítem 1: ¿Cómo filtras los resultados de búsqueda 

para obtener información relevante y actualizada?

Ítem 2: ¿Qué operadores de búsqueda avanzada uti-

lizas para mejorar tus búsquedas?

Ítem 3: Describe una estrategia para verificar la con-

fiabilidad de las fuentes encontradas en Internet.
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Ítem 4: ¿Cómo utilizas las alertas de Google (o ser-

vicios similares) para seguir temas de investigación 

específicos?

Figura 1. Grado de Competencia en el uso de buscadores 

de información por internet

 

Nota: Elaboración propia.

La mayoría de los estudiantes (un 38% con "Bueno", 

un 9% con "Muy Bueno" y 3% Excelente) demuestran 

una competencia bastante sólida en el uso de bus-

cadores de internet, lo cual es positivo.

Oportunidades de mejora: Un 22% tiene un nivel 

"Regular" y un 28% está en el nivel "Insuficiente", lo 

que indica que hay áreas donde se podrían enfocar 

esfuerzos educativos para mejorar las habilidades 

en la búsqueda de información por internet.

Ítem 5: ¿Qué técnicas empleas para buscar informa-

ción en idiomas distintos al tuyo?

Tabla 1. Grado de Competencia en uso de Buscadores de información por internet

Grado de Competencia Ítem 1 ÍWtem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Total

Excelente 0 0 1 0 4 5

Muy Bueno 5 4 0 6 3 18

Bueno 8 22 16 7 19 72

Regular 6 8 14 6 8 42

Insuficiente 19 4 7 19 4 53

Total 38 38 38 38 38 190

Nota: Elaboración propia a partir del cuestionario de evaluación aplicado a los estudiantes participantes  

de la investigación.

Un objetivo podría ser reducir el porcentaje de es-

tudiantes con niveles "Regular" o "Insuficiente" me-

diante talleres o sesiones prácticas, mientras que 

se puede seguir alentando a los que ya están en ni-

veles altos a perfeccionar sus habilidades.

Competencia en manejo de Base de datos por  
internet

Ítem 1: ¿Qué técnicas empleas para buscar informa-

ción en idiomas distintos al tuyo?

Ítem 2: Describe cómo realizas una búsqueda avan-

zada en una base de datos científica.

Ítem 3: ¿Qué criterios utilizas para filtrar y seleccio-

nar artículos de una base de datos?

Ítem 4: ¿Cómo organizas y gestionas la información 

obtenida de diferentes bases de datos?

Ítem 5: ¿Como elaboras un cuestionario virtual con 

Google formulario y que tipo de preguntas puedes 

crear?

Ponce Vergara Ruben Julio  -



49Revista Científica "Universidad y Cambio" Vol. 08. N°08 ISSN  2523-6768, ISSN 2789-5726  | Diciembre 2024  | 

Tabla 2. Grado de Competencia en manejo de Base de datos por internet

Grado de Competencia Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Total

Excelente 0 0 0 0 1 1

Muy Bueno 2 3 4 1 4 14

Bueno 8 9 12 13 11 53

Regular 8 6 12 14 4 44

Insuficiente 20 20 10 10 18 78

Total 38 38 38 38 38 190

Nota: Elaboración propia a partir del cuestionario de evaluación aplicado a los estudiantes participantes  

de la investigación.

Se debe implementar un plan de mejora para re-

forzar las habilidades de los estudiantes, particu-

larmente enfocándose en aquellos en los niveles 

"Insuficiente" y "Regular", con capacitaciones más 

avanzadas para quienes se encuentren en los nive-

les "Bueno" y superiores.

Competencia en Manejo de Procesadores de Texto

Ítem 1: ¿Cómo usas las funciones de formato en un 

procesador de texto para organizar documentos 

científicos?

Ítem 2: Describe el uso de plantillas para crear do-

cumentos estandarizados en tu campo de investi-

gación.

Ítem 3: ¿Qué herramientas usas para gestionar las 

referencias bibliográficas en un documento?

Ítem 4: ¿Cómo realizas el seguimiento de cambios y 

revisiones en un documento colaborativo?

Ítem 5: ¿Qué métodos aplicas para incluir figuras, 

tablas y gráficos de manera efectiva en tus docu-

mentos?

Figura 2. Grado de Competencia en Manejo de Base 
de Datos por internet

 

Nota: Elaboración propia.

La mayor parte de los estudiantes (64%) se encuen-

tran en las categorías de "Insuficiente" o "Regular", 

lo que indica un manejo deficiente o moderado de 

las bases de datos.

El 35% de los estudiantes muestra un manejo "Bue-

no" o mejor, pero solo el 1% alcanza el nivel "Exce-

lente".
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Tabla 3. Grado de Competencia en Manejo de Procesadores de Texto

Grado de Competencia Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Total

Excelente 1 0 0 0 0 1

Muy Bueno 0 3 3 6 1 13

Bueno 17 9 11 10 20 67

Regular 6 8 5 6 8 33

Insuficiente 14 18 19 16 9 76

Total 38 38 38 38 38 190

Nota: Elaboración propia a partir del cuestionario de evaluación aplicado a los estudiantes participantes  

de la investigación.

Figura 3. Grado de Competencia en Manejo de Procesa-

dores de Texto

Nota: Elaboración propia.

La Figura muestra que un 35% de los estudiantes 

tiene una competencia "Buena" y un 7% una compe-

tencia "Muy Buena", lo cual indica que una parte im-

portante de los estudiantes tiene una competencia 

razonable en el uso de procesadores de texto.

Oportunidades de mejora: El nivel "Regular" (17%) y 

"Insuficiente" (40%) representan un 57% de los es-

tudiantes, lo que sugiere que más de la mitad de los 

estudiantes tiene un dominio limitado. Sería benefi-

cioso ofrecerles talleres o sesiones prácticas para 

mejorar sus habilidades.

Para mejorar esta competencia se sugiere las si-
guientes acciones:

Capacitación Focalizada: Dirigir esfuerzos hacia los 

estudiantes con niveles "Regular" e "Insuficiente" 

mediante prácticas guiadas que incluyan el uso de 

herramientas básicas y algunas funciones avanza-

das.

Incentivar el Nivel "Excelente": Desarrollar progra-

mas avanzados para los estudiantes con nivel "Muy 

Bueno" o "Bueno" para que puedan alcanzar el nivel 

"Excelente".

Competencia en Manejo de Hojas de Cálculo

Ítem 1: ¿Cómo importas y exportas datos en una 

hoja de cálculo desde distintas fuentes?

Ítem 2: Describe el uso de funciones de filtrado y or-

denamiento en hojas de cálculo para analizar datos.

Ítem 3: ¿Qué fórmulas utilizas con frecuencia para 

realizar cálculos estadísticos básicos?

Ítem 4: ¿Cómo creas gráficos y visualizaciones efec-

tivas a partir de datos en una hoja de cálculo?

Ítem 5: ¿Cómo organizas y gestionas grandes canti-

dades de datos en una hoja de cálculo?
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Tabla 4. Grado de Competencia en Manejo de Hojas de Cálculo

Grado de Competencia Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Total

Excelente 0 0 0 0 0 0

Muy Bueno 1 2 0 1 1 5

Bueno 14 12 13 17 10 66

Regular 9 7 9 5 5 35

Insuficiente 14 17 16 15 22 84

Total 38 38 38 38 38 190

Nota: Elaboración propia a partir del cuestionario de evaluación aplicado a los estudiantes participantes  

de la investigación.

Figura 4. Grado de Competencia en Manejo de Hojas de 

Cálculo

 

Nota: Elaboración propia.

La Figura revela que una mayoría de estudiantes ne-

cesita mejorar sus habilidades, con un alto porcen-

taje en los niveles más bajos de competencia (Insu-

ficiente y Regular).

Solo un pequeño porcentaje alcanza niveles supe-

riores de competencia (Muy Bueno), mientras que 

nadie ha alcanzado un nivel "Excelente". Esto su-

giere que podría ser beneficioso implementar pro-

gramas de capacitación para mejorar el dominio de 

hojas de cálculo en todos los niveles.

Estos datos sugieren una brecha importante en 

las competencias de los estudiantes en el manejo 

de hojas de cálculo, con la mayor parte de ellos en 

niveles bajos. Sería recomendable implementar un 

plan de mejora enfocado en desarrollar las habili-

dades necesarias para que más estudiantes alcan-

cen niveles "Muy Bueno" o "Excelente".

Competencia en Manejo de Herramientas Digitales 
de Investigación con I.A.

Ítem 21: ¿Cómo se puede utilizar herramientas de in-

teligencia artificial para identificar los antecedentes 

o el estado del arte de una investigación?

Ítem 22: ¿Cómo se puede utilizar herramientas de 

inteligencia artificial para elaborar el marco teórico 

de una investigación?

Ítem 23: ¿Cómo se puede utilizar herramientas de 

inteligencia artificial para el análisis y resumen de 

artículos científicos o textos de información?

Ítem 24: ¿Cómo se puede utilizar herramientas de 

inteligencia artificial para la correcta redacción de 

párrafos de un informe de investigación?

Ítem 25: ¿Cómo consigues imágenes libres de de-

rechos de autor y las incorporas en un informe de 

investigación?
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Tabla 5. Grado de Competencia en Manejo de Herramientas Digitales de Investigación con I.A.

Grado de Competencia Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Total

Excelente 0 0 0 0 1 1

Muy Bueno 0 3 1 2 3 9

Bueno 7 11 13 9 9 49

Regular 14 7 7 3 6 37

Insuficiente 17 17 17 24 19 94

Total 38 38 38 38 38 190

Nota: Elaboración propia a partir del cuestionario de evaluación aplicado a los estudiantes participantes 

 de la investigación.

Figura 5. Grado de Competencia en Manejo de Herra-

mientas Digitales de Investigación con I.A.

Nota: Elaboración propia.

Los grupos de estudiantes en nivel bueno (26%), 

nivel regular (19%) y excelente conocen y aplican 

las herramientas digitales de investigación con IA, 

lo que refleja un progreso de la competencia en el 

grupo. Esto sugiere que las herramientas de IA son 

bien comprendidas o enseñadas de forma eficaz en 

este contexto.

Posible área de mejora: Aunque el porcentaje de 

estudiantes en niveles de "Insuficiente" es relativa-

mente alto, estos representan un área de oportuni-

dad para reforzar la capacitación en los estudiantes 

con menor dominio.

Identificación de acciones requeridas por los entre-
vistados (docentes de trabajo de grado y estudian-
tes) para el fortalecimiento de las competencias 
digitales investigativas.

Capacitación en herramientas de investigación di-

gital: Ofrecer talleres o cursos sobre el uso de he-

rramientas como gestores de referencias (Zotero, 

Mendeley) y software de análisis de datos (SPSS, 

Atlas. Ti), herramientas con inteligencia artificial.

Desarrollo de habilidades en búsqueda avanzada de 

información: Entrenar en estrategias de búsqueda 

efectiva en bases de datos académicas, motores de 

búsqueda, y repositorios digitales.

Fomento del uso de recursos académicos en línea: 

Instruir sobre la identificación y el acceso a artícu-

los científicos, revistas especializadas, y bibliotecas 

digitales.

Práctica en la evaluación de la fiabilidad de fuentes 

digitales: Enseñar criterios para distinguir fuentes 

confiables de información en línea y evitar el uso de 

información de baja calidad.

Entrenamiento en escritura académica y ética digi-

tal: Proveer directrices claras sobre redacción aca-

démica y ética de investigación, incluyendo aspec-
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tos de derechos de autor y manejo ético de datos y 

figuras.

Capacitación en técnicas de recolección de datos di-

gitales: Proveer conocimientos sobre la recopilación 

de datos en plataformas digitales, tales como en-

cuestas en línea y análisis de redes sociales.

Promoción del uso de herramientas de colabora-

ción en línea: Instruir en el uso de plataformas como 

Google Scholar y Google Drive, para facilitar el tra-

bajo colaborativo y la gestión de proyectos.

Incorporación de habilidades en análisis de datos 

digitales: Capacitar en el manejo y análisis de datos, 

incluyendo visualización de resultados y uso de es-

tadísticas en entornos digitales.

Estrategia metodológica para potenciar las compe-
tencias digitales investigativas.

La Estrategia metodológica para potenciar las com-

petencias digitales investigativas considerando 

las características de la asignatura de Actividad de 

Profesionalización I, el actual Plan de estudio de la 

carrera de Comercio Internacional y el contexto de 

los estudiantes universitarios evaluados, es la del 

Método de Aprendizaje Invertido.

Mediante el Método de Flipped learning, el docente 

elabora los materiales de texto, audio y video dise-

ña las actividades de aprendizaje y evaluación de 

conceptos y teorías y con el uso de una plataforma 

virtual (Moodle o Google site) administra una página 

de contenidos elaborada específicamente para pro-

porcionar los conocimientos necesarios para la ad-

quisición de competencias digitales investigativas.

En el aula de clases los estudiantes resolverán las 

actividades practicas durante la mitad del periodo 

de clase aplicando los contenidos adquiridos pre-

viamente en la plataforma virtual, el docente estará 

para guiar y resolver dudas, aclaraciones o conse-

jos que faciliten el aprendizaje de los estudiantes de 

esta manera se invierte el lugar donde se realizan 

las actividades ya que con el enfoque tradicional las 

tareas eran para la casa.

Plan de estrategia metodológica para potenciar las 

competencias digitales investigativas en estudian-

tes universitarios de último año de la carrera de Co-

mercio Internacional. Esta estrategia se enfoca en 

desarrollar habilidades digitales aplicadas a la in-

vestigación académica, lo que les permitirá integrar 

herramientas y recursos digitales en sus procesos 

investigativos y académicos.

Metodología de la Estrategia

Metodología de Enseñanza: Método de Aprendizaje 

Invertido de Forma Progresiva

Para facilitar la adaptación al nuevo método, se 

comenzará con una introducción gradual del aula 

invertida en la asignatura "Actividad de Profesio-

nalización I". Esto se realizará aplicando primero en 

algunos temas o módulos específicos, permitiendo 

a los estudiantes familiarizarse con la dinámica de 

estudio previo y la participación activa en clase.

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): Los estu-

diantes aplicarán las herramientas y conocimientos 

en un proyecto de investigación real, desde la bús-

queda bibliográfica hasta la redacción de un artícu-

lo.

Estudio de Casos y Simulaciones: Presentar casos 

reales para analizar y desarrollar competencias 

prácticas.

Talleres y Seminarios: Ofrecer talleres prácticos 

sobre software de análisis, bases de datos y herra-

mientas de gestión de referencias.

Fases de Implementación

Fase 1: Sensibilización y Motivación

Objetivo: Crear conciencia sobre la importancia de 

las competencias digitales en investigación.
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Actividades: Charlas introductorias, testimonios de 

egresados, ejemplos de investigaciones exitosas.

Fase 2: Capacitación Práctica

Objetivo: Brindar habilidades prácticas en el uso de 

herramientas digitales para la investigación.

Actividades: Talleres sobre gestores de referencias, 

búsquedas avanzadas, manejo de datos, redacción 

científica.

Fase 3: Aplicación de Competencias

Objetivo: Integrar competencias a través del desa-

rrollo de un proyecto de investigación.

Actividades: Ejecución del proyecto de investigación 

en equipos, desde la búsqueda de información hasta 

la redacción del documento final.

Fase 4: Evaluación y Retroalimentación

Objetivo: Valorar el desarrollo de competencias y 

áreas de mejora.

Actividades: Evaluación de los proyectos, sesiones 

de retroalimentación con el docente guía, encuestas 

de satisfacción.

Recursos Necesarios

Material Didáctico: Guías de uso de software, tuto-

riales en video, manuales de redacción académica.

Software y Herramientas: Acceso a gestores de re-

ferencias (Zotero, Mendeley), software de análisis 

(SPSS y ATLAS.TI), plataformas de publicación.

Personal: Profesores especializados y un equipo de 

soporte técnico.

Evaluación del Impacto de la Estrategia

Indicadores de Evaluación:

 ⦿ Nivel de habilidad antes y después en cada 

competencia digital.

 ⦿ Calidad de los proyectos de investigación rea-

lizados.

 ⦿ Grado de satisfacción de los estudiantes y de 

los mentores.

Instrumentos de Evaluación:

 ⦿ Encuestas pre y post implementación.

 ⦿ Rubricas de evaluación de proyectos.

 ⦿ Entrevistas y grupos focales con estudiantes y 

docentes.

Este plan busca que los estudiantes no solo conoz-

can y usen herramientas digitales, sino que las in-

tegren críticamente en sus prácticas investigativas, 

potenciando así su capacidad para adaptarse y des-

tacarse en el ámbito académico y profesional.

Cronograma de Ejecución de las estrategias de En-
señanza Aprendizaje

Cronograma de ejecución para las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje en competencias digitales 

investigativas, programado para un día a la semana 

en un período de 4 meses (16 semanas).
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Tabla 6. Cronograma de Ejecución de las estrategias de Enseñanza Aprendizaje

Semana Estrategia de Enseñanza-Aprendizaje Descripción

1 Inducción y Diagnóstico
Presentación del curso, objetivos y evaluación de 

competencias digitales iniciales de los estudiantes.

2
Capacitación en Búsqueda  

de Información Académica

Enseñanza de búsqueda avanzada en bases de da-

tos y estrategias para encontrar fuentes confiables 

en Scopus, Google Scholar, Scielo, Latindex, Redalic, 

Dialnet, Elsevier

3
Taller en Uso de Gestores  

de Referencias

Capacitación en Zotero y Mendeley para gestión de 

referencias y citación.

4
Capacitación en manejo de Procesador 

de texto y Hojas de Calculo

Actividad práctica para dar formato al documento 

de Word y administración y análisis de datos en 

Excel.

5
Capacitación en software con  

Inteligencia Artificial con uso Ético y 

Legal de la Información

Capacitación en Chat GPT, Copilot, Geminis y Clau-

de, respetando los derechos de autor, plagio, y ética 

en la investigación.

6
Análisis de Datos Cualitativos  

con Software (Atlas. Ti)

Introducción al análisis de datos cualitativos y 

prácticas en el uso de software específico.

7
Uso de Herramientas de Análisis de 

Datos Cuantitativos (SPSS)

Capacitación en análisis de datos cuantitativos y 

conceptos estadísticos básicos.

8
Uso de Recursos de Colaboración en 

Línea

Taller práctico en plataformas de colaboración digi-

tal (Google Drive) para la gestión de proyectos.

9
Evaluación de la Calidad de Fuentes 

Digitales

Actividad práctica para identificar fuentes aca-

démicas confiables y evaluar la fiabilidad de la 

información.

10
Escritura Académica y Redacción de 

Artículos

Actividades para mejorar la estructura y la redac-

ción de artículos académicos.

11
Técnicas de Recolección de Datos en 

Línea

Taller en recolección de datos mediante encuestas 

digitales y análisis de redes sociales.

12 Visualización de Datos y Resultados

Introducción a herramientas de visualización de 

datos para presentar resultados de manera efecti-

va.

13-14 Integración de Competencias Digitales

Ejercicio integrador donde se aplican todas las 

competencias digitales adquiridas en un proyecto 

de investigación.

15-16 Evaluación Final y Retroalimentación
Evaluación del progreso de competencias y retroa-

limentación personalizada.

Nota: Elaboración propia.
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Este cronograma permite avanzar en la adquisición 

de competencias digitales investigativas de manera 

progresiva, facilitando la adaptación de los estu-

diantes a cada área clave de la investigación digital

4. DISCUSIÓN

Para Prieto (2017) el modelo de Aprendizaje Inver-

tido tiene su raíz en el modelo de aula invertida la 

cual implica hacer en casa lo que tradicionalmente 

se hacía en clase.

Sin embargo, el modelo de Aprendizaje Invertido 

además de aplicar lo anterior incorpora la creación 

de actividades que promuevan la participación acti-

va de los estudiantes en diferentes situaciones que 

pongan a prueba lo estudiado y apliquen sus cono-

cimientos en la resolución de ejercicios planificados 

por el docente.

Una de las principales ventajas del aprendizaje in-

vertido es su capacidad para fomentar el aprendiza-

je activo (Bishop & Verleger, 2013). A diferencia del 

modelo tradicional, donde el docente es el principal 

transmisor de información, en el aula invertida el 

estudiante es el protagonista de su propio aprendi-

zaje. El tiempo de clase se convierte en un espacio 

para la participación activa, donde los estudiantes 

aplican los conceptos, resuelven problemas y traba-

jan en colaboración. Esta interacción estimula habi-

lidades como el pensamiento crítico, la creatividad y 

la resolución de problemas.

Además, el aprendizaje invertido permite la perso-

nalización del aprendizaje. Dado que los estudiantes 

pueden acceder al material de manera asíncrona, 

tienen la posibilidad de revisarlo tantas veces como 

sea necesario, ajustando el ritmo de aprendizaje a 

sus necesidades individuales (Tucker, 2012). Esto es 

especialmente beneficioso en grupos heterogéneos, 

donde cada estudiante puede avanzar de acuerdo a 

su nivel de comprensión y sus necesidades de apo-

yo. En este contexto, el docente se convierte en un 

guía o facilitador que ofrece apoyo más personali-

zado a los estudiantes que lo requieren.

A pesar de estos desafíos, el aprendizaje invertido 

ha demostrado ser una metodología eficaz para 

mejorar la comprensión de los estudiantes y su par-

ticipación activa en el proceso educativo. De acuer-

do con Abeysekera y Dawson (2015), el aula inverti-

da no solo facilita el aprendizaje de los contenidos, 

sino que también mejora el compromiso de los es-

tudiantes con el proceso de aprendizaje, lo que se 

traduce en mejores resultados académicos y una 

mayor retención del conocimiento.

La aplicación de esta metodología en la Asignatu-

ra de Actividad de profesionalización I de la carrera 

de Comercio Internacional podría complementar las 

habilidades investigativas de los estudiantes mejo-

rando el resultado de las investigaciones elabora-

das para el trabajo final de la materia.

Uno de los primeros pasos en la sistematización 

del aprendizaje invertido es la recopilación de ex-

periencias. Esto incluye el análisis detallado de las 

prácticas implementadas por los docentes que han 

adoptado este modelo. Según García y García (2016), 

la sistematización parte de la recolección de datos 

sobre el diseño de las actividades previas al aula, 

como videos, lecturas o recursos interactivos, y las 

dinámicas aplicadas en clase, como debates, re-

solución de problemas y proyectos colaborativos. 

Este análisis permite identificar las estrategias más 

efectivas y las áreas que necesitan ser ajustadas 

para mejorar la implementación.

5. CONCLUSIÓN

Con base en el diagnóstico y las necesidades iden-

tificadas, se propuso una estrategia metodológica 

que incorpora un enfoque práctico y gradual para el 

desarrollo de competencias digitales investigativas. 

Esta estrategia se centra en la capacitación conti-

nua en el uso de herramientas digitales, el fomen-

to de la colaboración en línea y la autogestión del 

aprendizaje, así como la creación de espacios de re-

troalimentación. Se espera que esta propuesta me-

todológica permita a los estudiantes fortalecer sus 

Ponce Vergara Ruben Julio  -
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habilidades en la investigación digital y aumentar su 

capacidad para realizar investigaciones académicas 

con rigor y ética.

El método de Aprendizaje de Aula invertida permi-

tirá adicionar o complementar las competencias 

digitales investigativas en proceso de enseñanza 

aprendizaje que se desarrollará en el transcurso de 

la materia de Actividad de Profesionalización I y du-

rante el semestre impar de cada gestión.

En conclusión, el estudio muestra que el fortaleci-

miento de competencias digitales investigativas es 

esencial para el desarrollo académico y profesional 

de los estudiantes de Comercio Internacional. La 

implementación de una estrategia metodológica 

adecuada podría potenciar significativamente es-

tas competencias, permitiendo a los estudiantes 

enfrentar de mejor manera los retos del entorno di-

gital en la investigación y contribuir al avance de la 

disciplina.
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RESUMEN

Esta investigación tuvo por objetivo analizar los fac-

tores que influyen en el bajo rendimiento académico 

en los estudiantes de primer semestre que cursaron 

la materia de Matemática I en la gestión 2023 del 

primer periodo de las carreras de Contaduría Públi-

ca, Comercio Internacional, Ingeniería en Sistemas e 

Ingeniería Agropecuaria; que pertenece a la Facul-

tad de Ciencias Integradas de Bermejo de la Univer-

sidad Autónoma Juan Misael Saracho.

Es una investigación de enfoque cuantitativo, in-

vestigación descriptiva – analítica. Se aplicó una 

encuesta 251 estudiantes que cursaron el primer 

semestre de las cuatro carreras de la Facultad de 

Ciencias Integradas de Bermejo. Los principales 

resultados obtenidos referidos a los factores pe-

dagógicos indican que los docentes tienen dominio 

de la materia, realizan explicaciones comprensibles 

sobre los temas desarrollados con clases magistra-

les.  Entre las causas para que los estudiantes no 

comprendan o no sientan gusto por la materia es la 

falta de estudio, pruebas o exámenes difíciles, mala 

metodología del docente y elevado número de estu-

diantes por aula.

ABSTRACT

This research aimed to analyze the factors that 

influence the poor academic performance in first 

semester students who took the subject of Mathe-

matics I in the 2023 management of the first period 

of the careers of Public Accounting, International 

Trade, Systems Engineering and Agricultural Engi-

neering; which belongs to the Faculty of Integrated 

Sciences of Bermejo of the Juan Misael Saracho Au-

tonomous University.

It is a quantitative approach research, descriptive - 

analytical research. A survey was applied to 251 stu-

dents who took the first semester of the four careers 

of the Faculty of Integrated Sciences of Bermejo. The 

main results obtained regarding pedagogical fac-

tors indicate that teachers have mastery of the sub-

ject, they make understandable explanations on the 

topics developed with master classes. Among the 

reasons why students do not understand or do not 

like the subject are the lack of study, difficult tests 

or exams, poor methodology of the teacher and high 

number of students per classroom.

Palabras Clave: Estrategias de aprendizaje significativo, actitudes hacia la matemática, habilidades 

matemáticas.

Keywords: Meaningful learning strategies, attitudes towards mathematics, mathematical skills.
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1. INTRODUCCIÓN 

(Angel Riviére, 1990), proporciona los datos de una 

investigación evaluativa que compara el rendimien-

to de los alumnos en matemáticas en varios países, 

entre ellos España. Según estos datos sólo un 57% 

de los niños españoles de trece años alcanzan un 

nivel funcional mínimo para responder a las deman-

das cotidianas y poder desenvolverse en la sociedad 

actual.

Esta extensión de las dificultades de aprendizaje de 

las matemáticas hace que se hayan invocado una 

diversidad de factores causales para explicar las 

DAM (dificultades en el aprendizaje de matemáti-

cas), diferenciando si obedecen a factores externos 

más relacionados con la dificultad de la propia dis-

ciplina y de su enseñanza o si, por el contrario, se 

deben a una dificultad específica en algunas perso-

nas para el procesamiento de los números, el cálcu-

lo aritmético y la resolución de problemas, trastor-

nos conocidos con el nombre de discalculia. (Angel 

Riviére, 1990)

El aprendizaje es una de las funciones mentales 

más importantes en los humanos, animales y siste-

mas artificiales. Se trata de un concepto fundamen-

tal en la didáctica que consiste, en la adquisición de 

conocimiento a partir de determinada información 

percibida, por la cual se adquieren nuevas habilida-

des, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la ins-

trucción y la observación. (Díaz B. Frida, 1998)

La educación es un proceso sociocultural perma-

nente, orientado a la formación integral de las per-

sonas y al perfeccionamiento de la sociedad. Como 

tal, la educación contribuye a la socialización de las 

nuevas generaciones y las prepara para que sean 

capaces de transformar y crear cultura y de asumir 

sus roles y responsabilidades como ciudadanos. 

(Dikson L. Brown M. y Gibson O., 1991)

Ante la realidad que se vive en las carreras de la 

Facultad de Ciencias Integradas de Bermejo depen-

diente de la Universidad Autónoma “Juan Misael Sa-

racho”; son muchas las interrogantes que se pueden 

hacer y, aún no se dispone de respuestas: ¿por qué 

las matemáticas resultan tan frustrantes y provo-

can actitudes negativas hacia ellas? ¿Cuáles son las 

variables que están relacionadas con el rendimiento 

matemático?, entre otras interrogantes.

La Matemática en las universidades está dividida 

en matemática utilitaria y matemática aplicada. La 

Matemática Utilitaria se aplica más a carreras o fa-

cultades donde consideran una determinada fun-

ción para validar y optimizar todas sus actividades 

productoras. Mientras que la Matemática Aplicada 

esta más en las facultades donde se requiere em-

plear definiciones de los conceptos matemáticos, 

sin necesidad de analizar el concepto. Por ejemplo, 

en la Facultad de Ingeniería se da más énfasis a la 

Matemática Aplicada, porque se toman en cuenta 

conceptos matemáticos que posteriormente son 

aplicados en cursos de especialidad.

El problema, es el bajo rendimiento académico, ya 

que es un factor determinante en cualquier institu-

ción del ámbito educativo en cualquier nivel; en el 

presente trabajo de investigación se pretende abor-

dar este factor en los estudiantes de primer año que 

ingresan a la Facultad de Ciencias Integradas de la 

Ciudad de Bermejo, y su respectiva repercusión en el 

primer año, en la Universidad Autónoma Juan Misael 

Saracho (U.A.J.M.S.).

El presente trabajo de investigación se realizó en 

las cuatro carreras de la Facultad de Ciencias In-

tegradas de Bermejo, tomando como población de 

estudio a los estudiantes que ingresaron a la Uni-

versidad en el primer semestre de la gestión 2023 y 

que cursaron la asignatura de matemáticas, donde 

se analiza los diferentes factores que inciden en el 

rendimiento académico de los educandos.

Esta investigación tiene como objetivo general De-

terminar las dificultades y factores que interviene 
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en el rendimiento y formación académico de los 

estudiantes de primer semestre de las carreras de 

Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería en Sistemas, Co-

mercio Internacional y finalmente de Contabilidad.

Los Objetivos específicos son:

1. Identificar las dificultades de la base formati-

va en el aprendizaje de las matemáticas de los 

estudiantes del primer semestre que ingresan a 

las diferentes carreras de la Facultad de Berme-

jo.

2. Diagnosticar la actitud del estudiante en el 

aprendizaje de las matemáticas, de los estu-

diantes del primer semestre que ingresan a las 

diferentes carreras de la Facultad de Bermejo.

3. Estudiar la metodología del profesor en las di-

ficultades del aprendizaje de las matemáticas, 

de los estudiantes del primer semestre que in-

gresan a las diferentes carreras de la Facultad 

de Bermejo.

2. MÉTODO

El presente estudio es de enfoque cuantitativo, de 

tipo empírico de nivel descriptivo con diseño no 

experimental. Se aplico la encuesta a la población 

conformada por 252 estudiantes que ingresaron y 

cursaron en el primer semestre de la gestión 2023, 

a las carreras que oferta la Facultad de Ciencias In-

tegradas de Bermejo.

Los resultados se tabularon mediante el programa 

Microsoft Excel. El instrumento estuvo constituido 

por preguntas cerradas dicotómicas y de selección 

múltiple, en cuatro acápites de acuerdo a las varia-

bles: base formativa del estudiante, actitud del es-

tudiante, metodología de enseñanza del profesor y 

apoyo institucional y familiar en el aprendizaje de 

las matemáticas, particularidades  encontradas  en  

la aplicación de la encuesta piloto sobre los facto-

res que influyen en el bajo rendimiento académico 

de  la  materia  de  Matemática en los universitarios 

que cursaron el primer semestre de las carreras de 

la facultad de Bermejo.

3. RESULTADOS

De la aplicación de la evaluación diagnostica se encontró los siguientes resultados de los ítems.

Tabla 1: Alumnos Matriculados en la Gestión 2023. Facultad de Ciencias Integradas de Bermejo "U.A.J.M.S."

N° CARRERA CPU PSA AE TOTAL %

1 Contaduría Pública 49 31 12 92 36

2 Comercio Internacional 56 36 9 101 40

3 Ingeniería de Sistemas 20 21 6 47 19

4 Ingeniería Agropecuaria 6 6 0 12 5

TOTAL 131 94 27 252 100

Nota: UNADEF, Facultad de Ciencias Integradas de Bermejo U.A.J.M.S. (2023)
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Referencias

CPU = Curso preuniversitario

PSA = Prueba de Suficiencia Académica

AE = Admisiones especiales

Figura 1: Alumnos Matriculados en la Gestión 2023, Fa-

cultad de Ciencias Integradas de Bermejo

Nota: Elaboración Propia.

En la Figura 1 se  evidencia que un 52 % (131 estu-

diantes) de un total de 252 estudiantes admitidos 

en la gestión 2023 optaron por las carreras de tinte 

social como son Contaduría Pública (49 estudian-

tes, 36%) y Comercio Internacional (56 estudiantes, 

40%), dichas carreras en su plan de estudios sola-

mente tienen una sola asignatura relacionada con 

las matemáticas y las demás asignaturas tienen 

como base los temas relacionados con la aritmética 

básica.

Mientras que con un 23% (26 estudiantes) de un 

total de 252 estudiantes optaron por las ingenie-

rías que son Ingeniería de Sistemas (47 estudiantes, 

19%) e Ingeniería Agropecuaria (12 estudiantes, 5%), 

con un plan de estudios que contemplan asignatu-

ras como cálculo II, III, además de asignaturas que 

tienen que ver con física, química, que también son 

materias que requieren de las matemáticas para su 

aplicación, estas particularidades deben ser el mo-

tivo porque menos estudiantes estudian las inge-

nierías.

Base Formativa del Estudiante en el Aprendizaje de 
las Matemáticas

Tabla 2: ¿Te gustaban las clases de matemáticas en la primaria?

CARRERA SI % SI NO % NO Total

Contaduría Pública 32 35 60 65 92

Comercio Internacional 36 36 65 64 101

Ingeniería en sistemas 20 43 27 57 47

Ingeniería Agropecuaria 4 33 8 67 12

TOTAL 92 37 160 63 252

Nota: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada a los estudiantes participantes de la investigación.

Erazo Ruiz Miguel Ángel / Ponce Vergara Ruben Julio -
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Figura 2: ¿Te gustaban las clases de matemáticas en la 

primaria?

 

Nota: Elaboración Propia

De acuerdo con la Figura 2, el 37 % de los que ingre-

saron en la gestión 2023 a la Facultad de Ciencias 

Integradas de Bermejo afirman que, si les gustaba 

las clases de matemáticas en la primaria, este por-

centaje está por debajo del 50% y aproximado a los 

que indica PISA 2017 en su informe relacionado con 

el aprendizaje de matemáticas en el mundo.

También el cuadro muestra que los porcentajes co-

rrespondientes a las carreras de Contaduría Pública 

y Comercio Internacional son del 35 % y 36 % de los 

estudiantes que indican que si les gusta la matemá-

tica estos porcentajes están por debajo de la Carre-

ra de Ingeniería de Sistemas que con un porcentaje 

del 43 % afirman su inclinación por las matemáti-

cas, mientras que en agropecuaria es del 33 % para 

una población de solamente 12 estudiantes.

Tabla 3: ¿Cómo era tu rendimiento académico en el área de matemáticas cuando estabas en primaria?

CARRERA Bueno Malo Regular Total Bueno% Malo% Regular%

Contaduría Pública 32 20 40 92 35 28 37

Comercio Internacional 36 30 35 101 36 30 34

Ingeniería en sistemas 20 7 20 47 43 15 43

Ingeniería Agropecuaria 4 3 5 12 33 25 42

TOTAL 92 60 100 252 36 24 40

Nota: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada a los estudiantes participantes de la investigación.

Figura 3: ¿Cómo era tu rendimiento académico en el área 

de matemáticas cuando estabas en primaria?

 

Nota: Elaboración Propia

La Figura 3 indica que el 36 % de los estudiantes 

que ingresaron en la gestión analizada manifies-

tan su agrado de bueno en cuanto a su rendimiento 

académico en la primaria y un 24 % en la categoría 

de malo, también aquí notamos que los estudian-

tes por la ingeniería su porcentaje es mayor con un 

porcentaje del 43 % en el nivel de bueno.

Lo preocupante del cuadro es que, con el 40 % nos 

manifiestan un nivel de regular donde esta afirma-

ción de alguna manera es subjetiva y una respuesta 

que muchas veces no conlleva una respuesta en-
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marcada dentro de la sinceridad, si no que más bien 

es una salida de respuesta al momento de contestar 

la encuesta.

Los porcentajes encontrados en el cuadro que ante-

cede prácticamente está dentro de los parámetros 

que maneja (Murillo, F.J., 2007) en un trabajo reali-

zado en Argentina donde el conocimiento matemá-

tico en las escuelas de primaria llega a un tope del 

30 % nivel considerado muy bajo, atribuible a diver-

sos factores que según se indica se relaciona con la 

unidad educativa, la formación del docente y la re-

muneración que recibe el mismo.

Tabla 4: ¿De qué manera explicaba la clase de matemáticas tu profesor de primaria?

CARRERA
RESPUESTAS

Alegre Aburrido No se Total % Alegre %Aburrido %No se

Contaduría Pública 30 22 40 92 32 26 57

Comercio Internacional 35 40 26 101 37 46 37

Ingeniería en sistemas 20 23 5 47 21 26 6

Ingeniería Agropecuaria 10 2 0 12 10 2 0,00

TOTAL 95 87 70 252 100 100 100

Nota: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada a los estudiantes participantes de la investigación.

Figura 4: ¿De qué manera explicaba la clase de matemá-

ticas tu profesor de primaria?

 

Nota: Elaboración Propia

Los resultados con respecto a la pregunta de qué 

manera explicaba la clase de matemáticas tu pro-

fesor de primaria, se puede denotar que un 32% en 

contaduría publica  y 37 %  en comercio internacio-

nal indicaron que el profesor se mostraba alegre 

cuando impartía la materia, esa cantidad es relativa 

de acuerdo a la cantidad de estudiantes que cursan 

la carrera, sin embargo en ingeniería en sistemas el 

21% y en ingeniería agropecuaria el 10% indicaron 

que tuvieron un buen profesor que estaba alegre a 

la hora de impartir la materia, hecho que se puede 

atribuir a la inclinación que tienen los estudiantes 

por la Carrera elegida.

Haciendo un análisis global de toda la población ve-

mos que los porcentajes para alegre en de un 38% 

para aburrido de un 34% y para no sé de un 28% de 

hecho nos damos cuenta que los porcentajes para 

aburrido y no sé, son altos y nos hace pensar que 

los mismos tenderán a subir en la medida que conti-

núen durante su formación académica en la Univer-

sidad por la falta de una base matemática.

Erazo Ruiz Miguel Ángel / Ponce Vergara Ruben Julio -
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Tabla 5: ¿Desde cuándo te gustan las matemáticas y por qué?

CARRERA
RESPUESTAS

1º -  6º Primaria 1º - 6º Secundaria 1º 6º Primaria % 1º - 6º Secundaria %

Contaduría Pública 56 36 61 39

Comercio Internacional 68 33 67 33

Ingeniería en sistemas 15 32 32 68

Ingeniería Agropecuaria 3 9 25 75

TOTAL 142 110

Nota: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada a los estudiantes participantes de la investigación.

Figura 5: ¿Desde cuándo te gustan las matemáticas  

y por qué?

 

Nota: Elaboración Propia

De acuerdo a la Figura 5, se puede evidenciar de 

acuerdo a los resultados obtenidos que en la ca-

rrera de contaduría pública a la mayoría le gustaba 

matemáticas en la etapa escolar primaria, en conta-

duría pública un 61% que es un total de 56 encuesta-

dos indicaron en primaria, de similar manera en co-

mercio internacional el 67% indico que en primaria 

siendo un total de 68 estudiantes el saldo indica que 

les gusto más la materia en secundaria.

Sin embargo, los resultados de la encuesta dieron 

resultados que la materia de matemáticas le gusta 

en el nivel secundario es en las ingenierías muchos 

indicaron porque en secundaria empezaron a com-

prender mejor y relacionar con otras materias como 

es física, los resultados obtenidos son en Ingeniería 

en sistemas de 68% porcentaje que corresponde a 

32 estudiantes, mientras que en Ingeniería Agrope-

cuaria el porcentaje es de 75% porcentaje que re-

presenta a nueve estudiantes.

-    DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS EN ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE  
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS INTEGRADAS DE BERMEJO 



66 | Diciembre 2024  | Revista Científica "Universidad y Cambio" Vol. 08. N°08 ISSN  2523-6768, ISSN 2789-5726

Tabla 6: ¿Sientes que hay diferencia entre las matemáticas de la primaria y las de la secundaria?

CARRERA
RESPUESTAS

SI % NO % NO SE % TOTAL

Contaduría Pública 60 65 32 35 0 0 92

Comercio Internacional 80 79 21 21 0 0 101

Ingeniería en sistemas 40 85 7 15 0 0 47

Ingeniería Agropecuaria 10 83 2 17 0 0 12

TOTAL 190 62 0 252

Nota: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada a los estudiantes participantes de la investigación.

Figura 6: ¿Sientes que hay diferencia entre las matemáti-

cas de la primaria y las de la secundaria?

 

Nota: Elaboración Propia

Del total (252 estudiantes) de encuestados 190 es-

tudiantes que significan un 75% mencionan que hay 

diferencia entre las matemáticas que enseñan en 

la secundaria con relación a la que se imparte en la 

Universidad, mientras que 62 estudiantes que son 

un 25 % indican que no hay diferencia y cero estu-

diantes se apegan a la categoría no sé, esto eviden-

cia que no hay compatibilidad entre los programas 

de la secundaria con los que se tiene en la Univer-

sidad.

Los datos que anteceden ponen en evidencia lo que 

prácticamente se conoce en cuanto a los estudian-

tes que ingresan a la Universidad “Juan Misael Sa-

racho” con la Prueba de Suficiencia Académica, los 

resultados de esta prueba son alarmantemente ba-

jos, pese a que las preguntas están responden a los 

temas de productos notables, factorización y ecua-

ciones de segundo grado, y en clases se nota una fa-

lencia al tener que resolver operaciones aritméticas 

con quebrados.

Estos aspectos se tornan peores en estos últimos 

4 años donde se puso en marcha la Ley Educativa 

del estado Plurinacional N° 070 donde se da mayor 

importancia a los saberes ancestrales y como com-

plemento se deben utilizar los conocimientos uni-

versales.
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Tabla 7: ¿Cómo estudiante tu papel desearías que fuese?

CARRERA
RESPUESTAS

RC CC NRNC % RC % CC % NRNC

Contaduría Pública 90 2 0 38 14 0

Comercio Internacional 98 3 0 41 21 0

Ingeniería en sistemas 40 7 0 17 50 0

Ingeniería Agropecuaria 10 2 0 4 14 0

TOTAL 238 14 0 100 100 0

Nota: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada a los estudiantes participantes de la investigación.

Figura 7: ¿Cómo estudiante tu papel desearías que fuese?

Nota:  Elaboración Propia (2024)

Receptor del conocimiento de otros__________ RC

Constructor de tu propio conocimiento_______ CC

No deseas recibir ningún conocimiento _____ NRNC

Del total (252 estudiantes) encuestados 238 estu-

diantes que significan un 94% mencionan que su 

papel es el de receptor del conocimiento de otros, 

mientras que 14 estudiantes que significa un 6 % 

indican que quieren ser constructores de su propio 

conocimiento, y cero para la categoría no deseas re-

cibir ningún conocimiento.

Un porcentaje muy alto son prácticamente indife-

rentes a la enseñanza de las matemáticas ya que 

manifiestan que solo son receptores del conoci-

miento de otros, siendo así las posibilidades de 

cambio de que se preocupen por las matemáticas 

lejano.
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Tabla 8: ¿Cuándo el profesor da la clase a usted le gusta?

CARRERA
RESPUESTAS

TOTAL %
P Pen Co EPH

Contaduría Pública 3 37 40 12 92 37

Comercio Internacional 9 40 35 17 101 40

Ingeniería en sistemas 10 14 12 11 47 19

Ingeniería Agropecuaria 4 3 4 1 12 5

TOTAL 26 94 91 41 252

Nota: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada a los estudiantes participantes de la investigación.

Figura 8: ¿Cuándo el profesor da la clase a usted  

le gusta?

 

Nota: Elaboración Propia

Participar = P

Pensar = Pen

Copiar = Co

Esperar que pase la hora = EPH

El 10% de los estudiantes mencionan que participan 

en la clase, porcentaje muy bajo tomando en cuen-

ta la población en estudio, de hecho, este resultado 

pone en manifiesto que no existe motivación en el 

estudiante como tampoco tiene el conocimiento que 

se debería habérsele proporcionado en la secunda-

ria, porque de ser diferente se sentiría cómodo en 

clases y participaría de la misma.

Un 37% manifiestan que prefieren pensar a partici-

par de la clase, un 36% prefieren copiar y un 16% 

indican que prefieren esperar que pase la hora, de 

estos resultados podemos inferir que son valores 

de preocupación para las matemáticas ya que si se 

suma estos datos están en el orden de: 90% son 

prácticamente estudiantes que sufren de discalcu-

lia (no les gusta las matemáticas).

También merece análisis el hecho de que un 16% in-

dicaran que prefieren que pase la hora, este porcen-

taje corresponde a 41 estudiantes que prácticamen-

te estarían perdiendo su tiempo en la Universidad.
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Tabla 9: Actitud del estudiante frente al aprendizaje de las matemáticas

PREGUNTA SI (%) NO (%) PORQUE (%)

¿Crees tú que las matemáticas son fundamentales  

para tu vida? 
89 11 0

¿Son las matemáticas tu materia favorita? 24 76 0

¿Utilizas material de apoyo para reforzar  

los aprendizajes de las matemáticas?
24 76 0

¿Dedicas tiempo extra a practicar  

ejercicios matemáticos? 
43 57 0

TOTAL 180 220 0

MEDIA 45 55 100

PREGUNTA BIEN (%) MAL (%) REGULAR (%)

¿Cómo te sientes cuando estás en clase de matemática? 24,21 55,16 20,63

Nota: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada a los estudiantes participantes de la investigación.

Un 89 % mencionan que las matemáticas son fun-

damentales para su vida, o sea que, están conscien-

tes que en todas sus actividades se denotan nú-

meros, que todo es medible. Que las transacciones 

bancarias y todas las compras incluidas las de la 

canasta familiar son de números, tal vez no entien-

dan de qué manera podrían aplicar lo relacionado 

con matemática diferencial que está incluida en el 

contenido analítico de la asignatura.

El 24 % dicen que las matemáticas son su materia 

favorita en especial los estudiantes de ingeniería en 

sistemas que de 47 estudiantes a 40 les gusta las 

matemáticas, situación lógica que los llevo a elegir 

esta carrera que en un buen porcentaje tiene: las 

asignaturas de cálculo, algebra, matemática dife-

rencial además de las asignaturas de física que pre-

cisan de las matemáticas como herramienta para 

solución de problemas de la vida real.

Con un porcentaje elevado del 76% mencionan que 

no utilizan material de refuerzo, implícitamente es-

tarían indicando que solamente tienen como mate-

rial de estudio lo que el profesor imparte en clases 

y no estarían recurriendo a la bibliografía que el do-

cente entrega en el primer día de clases.  

Más del 50% de los estudiantes manifiestan su ma-

lestar en las clases de matemáticas de hecho esto 

no crea un medio predisponente que tenga que, por 

lo menos posibilitar un acercamiento para tratar de 

entender a una asignatura que es parte importante 

en las diferentes actividades humanas.

Del total de estudiantes encuestados 108 corres-

pondiente a un 43% indican que utilizan tiempo ex-

tra para practicar matemáticas, esto indica que me-

nos del 50% le dan la importancia a la asignatura.
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Tabla 10: Metodología de la enseñanza del profesor de matemáticas

PREGUNTA SI (%) NO (%) PORQUE (%)

¿Te gusta como explica tu profesor de matemáticas sus 

clases? 
39 61 0

¿Le entiendes al profesor de matemáticas las  

explicaciones y actividades en el aula de clases? 
39 61 0

¿Te brinda la orientación necesaria el profesor de ma-

temáticas cuando te quedan dudas de un tema  

específico en su clase?

47 53 0

¿Resuelves con facilidad los problemas matemáticos 

explicados por el profesor?
54 46 0

TOTAL 179 221 0

MEDIA 45 55 100

PREGUNTA SIEMPRE NUNCA ALGUNAS VECES

¿Utiliza tu profesor de matemáticas materiales  

de apoyo para sus clases? 
24 13 63

Nota: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada a los estudiantes participantes de la investigación.

De 252 alumnos encuestados el 39% correspon-

diente a 98 estudiantes contestaron indicando que 

les gusta como explica el profesor de matemáticas 

ya que realiza una clásica muy dinámica y practica 

con la resolución de problemas, indicando siempre 

para que dicha operación o tema nos servirá en la 

carrera profesional.

En cuanto a la pregunta ¿le entiendes al profesor de 

matemáticas las explicaciones y actividades en el 

aula de clases?  Los porcentajes son 39% para los 

que entienden al profesor y un 61% para los que no 

le entienden al profesor en clases.

Estos datos nos hacen ver una vez más que uno de 

los problemas es el docente que no está preparado 

o que no tiene los métodos necesarios para llegar 

al estudiante, como también podemos atribuir a la 

mala formación que traen esto alumnos de los nive-

les anteriores como ser la secundaria

Se tiene un 47% que dicen que sí se les brinda ayuda 

cuando tienen dudas, frente a un 53% que dicen que 

no, se observa que no existe una buena comunica-

ción en este aspecto.

El 54% del total de los estudiantes encuestados que 

son alrededor de 135 personas contestaron indi-

cando que, si resuelven con facilidad los problemas 

matemáticos explicado por el profesor, se trata de 

los ejercicios que se resuelven en clases de aquellos 

que sirven como ejemplos y de los que se propor-

cionan en clases y se resuelven con la supervisión 

del docente.
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Con relación a la pregunta ¿utiliza tu profesor de 

matemáticas materiales de apoyo para sus clases? 

un 24% (61 estudiantes) manifiestan que siempre, 

un 13% (33 estudiantes) dicen que nunca y un 63% 

(158 estudiantes) dicen que algunas veces, habiendo 

una clara tendencia de algunas veces a siempre, lo 

que evidencia que en la impartición de clases se tie-

ne el apoyo necesario ya que las aulas del campus 

universitario cuentan con equipamiento moderno.

Tabla 11: Apoyo institucional y familiar al aprendizaje de las matemáticas

PREGUNTA SI (%) NO (%) PORQUE (%)

¿Hay en tu institución materiales de apoyo que faciliten el 

aprendizaje de las matemáticas? 
45 55 0

¿Te ayudan tus familiares a realizar las tareas y trabajos 

dejados por tu profesor de matemáticas? 
15 85 0

¿Te sientes conforme con la cantidad de horas que dedica tu 

institución para las clases de matemáticas? 
45 55 0

¿Tus padres saben resolver ejercicios matemáticos (suma, 

resta, multiplicación y división)? 
96,83 3 0

TOTAL 202 198 0

MEDIA 50 50 0

PREGUNTA SIEMPRE NUNCA ALGUNAS VECES

¿Con frecuencia preguntan tus padres al profesor  

de matemáticas como vas tú en su área? 
0 90 10

Nota: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada a los estudiantes participantes de la investigación.

Del total de la población en estudio un 45% (114 es-

tudiantes) afirman que su institución la Universidad 

dispone de los materiales de apoyo para la ense-

ñanza de las matemáticas frente a un 55% (138 es-

tudiantes) dicen que no se dispone de los materiales 

para la enseñanza de esta materia.

Los datos calculados de 15,08 % (38 estudiantes) 

para indicar que si los familiares ayudan a los es-

tudiantes a realizar los trabajos de matemáticas 

dejados por el profesor, mientras que un porcenta-

je mayor al anterior del 84,92 % (214 estudiantes) 

mencionan que no reciben ninguna ayuda de sus fa-

miliares, lo que nos hace pensar que los ejercicios 

deben resolverlos por su cuenta

Un 45% (113 estudiantes) se sienten conformes con 

la cantidad de horas que la universidad dedica a las 
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clases de matemáticas mientras que un 55% (139 

estudiantes) dicen que no están de acuerdo con esta 

cantidad de horas, estas afirmaciones dan una lec-

tura que más del 50% no tienen gusto por las mate-

máticas.

De la población encuestada 244 personas que ha-

cen un 97% afirman que sus padres saben resolver 

ejercicios de suma, resta, multiplicación y división, 

mientras que un 3% (8 estudiantes) dicen que no 

saben resolver este tipo de ejercicios.

En la Tabla 11 un 90% de estudiantes pone en ma-

nifiesto que sus padres no visitan al profesor para 

preguntar cuál es el aprovechamiento académico de 

sus hijos, esto no deja de ser una situación de desin-

terés por parte de los padres o en el hecho de pen-

sar que ya son mayores de edad y que, deben ser 

más responsables en sus actividades universitarias.

4. DISCUSIÓN

Las matemáticas aplicadas, rama de las matemáti-

cas destinada a la aplicación de los conocimientos 

matemáticos a otros ámbitos, inspiran y hacen uso 

de los nuevos descubrimientos matemáticos y, en 

ocasiones, conducen al desarrollo de nuevas disci-

plinas. (Llinares S. et. Al, 1996)

La educación moderna, ya no se basa en memorizar 

y el docente no es el centro y único que posee el co-

nocimiento, más al contrario se basa en analizar, los 

contenidos son cambiantes de acuerdo a las épocas 

y necesidades de los estudiantes, son dinámicos y 

se entabla una interacción entre docente – estu-

diante y los diferentes factores ambientales de su 

entorno sin olvidar que juegan un papel importante 

las plataformas virtuales.

La incorporación de la computación a la matemáti-

ca implicará la generalización de nuevas formas de 

llevar a cabo la generación y validación del conoci-

miento matemático, así como del proceso de ense-

ñanza-aprendizaje. De manera notable cambiarán 

los modos de comunicación de la matemática, pen-

sando, principalmente en el potencial informativo, 

comunicativo y creativo de la red. (Arriaga Cervan-

tes, J.F., 2006)

Por lo general se acepta que no todos aprendemos 

de la misma manera ni al mismo ritmo ya que cada 

uno de nosotros utiliza su propio método o estrate-

gias. Así los estilos de aprendizaje se definen como 

los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 

sirven como indicadores relativamente estables, de 

cómo los discentes perciben, interaccionan y res-

ponden a sus ambientes de aprendizaje tanto desde 

el punto de vista del profesor como del estudiante. 

(Mialaret G., 1978)

La matemática siempre acompaño al hombre en el 

desarrollo de la humanidad desde la antigüedad, 

este marco el rumbo de nuestra historia, pero igual 

ha evolucionado de acuerdo a las necesidades del 

mundo y fue la que ayudo a nacer a la tecnología, 

forma parte nuestra vida en todas las actividades 

que realizamos.

Para el constructivismo las matemáticas son un 

proceso de construcción de conocimientos median-

te la utilización de diferentes herramientas, y a par-

tir de conocimientos previos que tiene el estudian-

te, es decir no es un vaso vacío, al contrario, está 

colmado de aprendizaje significativo basado en su 

experiencia y dispuesto a la construcción de nuevos 

conocimientos.

5. CONCLUSIÓN

De los resultados podemos inferir indicando que 

hay  preferencia de los bachilleres de la gestión 

2023 por las Carreras Sociales – Administrativas,  ya 

que por Contaduría Pública y Comercio Internacional 

se matricularon por las diferentes modalidades 77% 

(193 estudiantes), mientras que por las Ingenierías 

solamente 59 estudiantes en cuyo caso la limitante 

seria la asignatura de matemáticas y el número ma-

yor en Ingeniería en Sistemas podemos atribuir a la 

novedad que aún significa la computadora.
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La primera parte de la encuesta, “Base Formativa del 

Estudiante en el aprendizaje de las Matemáticas” 

del total de la población un 63% dicen que no les 

gusta las matemáticas y un 75% indican que sienten 

una diferencia marcada entre las matemáticas que 

imparten en la primaria y la que se las enseña en 

secundaria, además afirman en un 36% que su ren-

dimiento era bueno durante esta etapa escolar.  Un 

24% que es malo y un 40% que era regular.

Los docentes que imparten las asignaturas de ma-

temáticas en primaria, secundaria y en las aulas 

universitarias deben aprehender a explicar y realizar 

actividades concordantes con la vida real en aula, 

orientar de manera precisa las dudas que tienen los 

estudiantes, aclarar con detalle los ejercicios que se 

usan como ejemplos, en todas estas actividades de-

ben utilizarse materiales de apoyo para consolidar 

las clases en aula.

La Institución que forma estudiantes deber se mi-

nuciosa con el profesor que selecciona para impartir 

las matemáticas además debe proporcionar todos 

los medios necesarios para consolidar los conoci-

mientos, los padres de familia deben seguir más de 

cerca la formación de sus hijos y no conformarse 

solamente con el apoyo económico, si no abarcar un 

poco más allá, ayudando académicamente si el co-

nocimiento le alcanza y de manera frecuente visitar 

al docente de matemáticas, esto traerá consigo un 

ambiente familiar importante.
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1. MISIÓN Y POLITICA EDITORIAL

La Revista UNIVERSIDAD Y CAMBIO es una publica-

ción semestral que realiza la Universidad Autónoma 

Juan Misael   Saracho a través de la Facultad de Cien-

cias Integradas de Bermejo con el objeto   de difundir 

la producción de conocimientos  originales  gene-

rados  por  investigaciones  en  educación  superior  

y  en  las  distintas  áreas  del  conocimiento  que  

promueve  esta  casa  superior  de   estudios   (área   

económica,   administrativa,   comercial,  financiera,  

agropecuaria,  sistemas,  ciencias jurídicas y socia-

les), presentados por la comunidad  universitaria,  

académica  y  científica  del  ámbito  local,  nacional  

e  internacional  y  de  profesionales locales.UNIVER-

SIDAD Y CAMBIO    es una publicación arbitrada  con  

principios  de  ética  y  pluralidad  que  utiliza el siste-

ma de revisión de por lo menos dos pares  de  exper-

tos  académicos  nacionales  y/o  internacionales  de  

reconocido  prestigio,  que  en  función de las normas 

de publicación estableci-das  procederán  a  la  apro-

bación  de  los  trabajos  presentados.En  esta  ges-

tión  se  invita  a  toda  la  comunidad  académica  y  

profesionales  locales  interesados  en  publicar  sus  

trabajos  en  la  Revista  UNIVER-SIDAD  Y  CAMBIO,  

que  se  encuentra  abierta  la  convocatoria para la 

recepción de artículos candidatos a ser publicados, 

en la edición VOLUMEN 7 Nro.7 para el mes de julio 

de 2023

2. PLAZO DE PRESENTACIÓN Y DIREC-
CIÓN DE ENVÍO DE ARTÍCULOS

La   recepción    de   los   artículos    se   realizará des-

de 13 de marzo de 2023 hasta el 10 de mayo de  2023  

a  horas  15:00  impostergablemente  en  secretaría  

de  la  facultad  de  Ciencias  Integradas  de Bermejo, 

ubicado en el Campus Universitario, Bloque N° 1, Telf.: 

+591 6961356 cel: 68647903. Alternativamente,  los  

NORMAS DE PUBLICACIÓN 
DE LA REVISTA CIENCIA SUR

artículos  podrán  ser  en-viados  a  la  siguiente  di-

rección  electrónica:  rubenponcevergara@gmail.com

3. TIPO DE ARTÍCULOS Y PUBLICACIÓN

La  Revista  Universidad  y  Cambio,  realiza  la  pu-

blicación  de  distintos  artículos  de  acuerdo  a  las  

siguientes características: 

Artículos de investigación científica y tecnológica: 
Documento que presenta, de manera detallada,  los  

resultados  originales  de  investigaciones  conclui-

das. La estructura generalmente utilizada contiene  

cuatro  apartados  importantes:  introducción, meto-

dología, resultados y conclusiones.

Artículo  de  reflexión:  Documento  que  presenta  

resultados  de  investigación  terminada  desde  una 

perspectiva analítica, interpretativa o crítica del au-

tor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes 

originales.

Artículo  de  revisión:  Documento  resultado  de  una 

investigación terminada donde se analizan, siste-

matiza e integran los resultados de investi-gaciones  

publicadas  o  no  publicadas,  con  el  fin  de dar 

cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo 

sobre un campo en ciencia o tecnología. Se caracte-

riza por presentar una cuidadosa revisión bibliográ-

fica.

Revisión de temas académicos: Documentos que 

muestren los resultados de la revisión crítica de la 

literatura sobre un tema en particular, o también  

versan  sobre  la  parte  académica  de  la  actividad  

docente.  Son  comunicaciones  concretas  sobre el 

asunto a tratar por lo cual su extensión mínima es 

de 5 páginas.

Cartas  al  editor:  Son  posiciones  críticas,  analíti-

cas  o  interpretativas  sobre  los  documentos  publi-
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cados en la revista, que a juicio del Comité editorial  

constituyen  un  aporte  importante  a  la  discusión  

del  tema  por  parte  de  la  comunidad  científica de 

referencia.

4. DE LA POSTULACIÓN

Podrán participar en la presentación de artículos 

científicos docentes, investigadores, profesionales 

administrativos de la UAJMS y profesionales exter-

nos a la Universidad, previa la presentación de  Carta  

de  declaración  jurada  de  no  plagio  y  compromiso 

ético.

5. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS  
ARTÍCULOS

El  Comité  Editorial  procederá  a  realizar  una  re-

visión  de  las  propuestas  para  validar  que  cum-

plen  con  los  términos  de  la  convocatoria.  Los  

diferentes  tipos  de  artículos  serán  sometidos  a  

un  proceso  de  evaluación  por  parte  de  exper-

tos  académicos y deberán cumplir con las normas 

de publicación establecidas por la Revista UNIVER-

SIDAD Y CAMBIO.

6. NORMAS DE PUBLICACIÓN

6.1. ENVÍO Y PRESENTACIÓN

 ⦿ La  Revista  UNIVERSIDAD  Y  CAMBIO,  recibe tra-

bajos originales en idioma español.  Los  mismos  

deberán  ser  remitidos  en  formato  electrónico  

en  un  archivo  de  tipo  Word  compatible  con  el  

sistema  Windows y también en forma impresa.

 ⦿ Los  textos  deben  ser  elaborados  en  forma-

to de hoja tamaño carta (ancho 21,59 cm.; alto 

27,94 cm.). El tipo de letra debe ser Arial, 10 dpi 

interlineado simple. Los márgenes de la página 

deben ser, para el superior, inferior y el derecho 

de 2,5 cm. y para el izquierdo, 3 cm.

 ⦿ Los  artículos  deben  redactarse  con  un  alto  

nivel  de  corrección  sintáctica,  evidenciando  

precisión  y  claridad  en  las  ideas.

 ⦿ En  cuanto  a  la  extensión:  Los  artículos  de  

investigación,  ciencia,  tecnología  tendrán  una  

extensión  máxima  de  15  páginas,  incluyendo  

la  bibliografía.  Los  artículos  de  reflexión  y  

revisión  una  extensión máxima de 10 páginas.

 ⦿ Los trabajos deben incluir un resumen en idio-

ma español y en inglés, con un máximo de 200 

palabras.

 ⦿ En cuanto a los autores, deben figurar en el  tra-

bajo  las  personas  que  han  contribuido  sus-

tancialmente  en  la  investigación.  Reconocién-

dose  al  primero  como  autor  principal.  Los  

nombres  y  apellidos  de todos los autores se 

deben identificar apropiadamente,  así  como  las  

instituciones  de  adscripción  (nombre  comple-

to, organismo, ciudad y país), dirección y correo 

electrónico.

 ⦿ La Revista UNIVERSIDAD Y CAMBIO, solo recibe 

trabajos originales e inéditos, ello implica que no 

hayan sido publicados en ningún  formato  y  que  

no  estén  siendo  simultáneamente  considera-

dos  en  otras  publicaciones n a c i o n a l e s e 

internacionales. Por lo tanto, los artículos debe-

rán estar acompañados de una Carta de Origi-

nalidad,  firmada  por  todos  los  autores, donde 

certifiquen lo anteriormente mencionado.

 ⦿ Cada artículo se someterá en su proceso de  eva-

luación  a  una  revisión  exhaustiva  para  evitar  

plagios,  que  en  caso  de  ser  detectada  en  un  

investigador,  este  será  sujeto  a  un  proceso  

interno  administra-tivo,  y  no  podrá  volver  a  

presentar  nin-gún artículo para su publicación 

en esta revist12 

7. FORMATO DE PRESENTACIÓN

Para la presentación de los trabajos se debe tomar 

en cuenta el siguiente formato para los artículos 

científicos:
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7.1. TÍTULO DEL ARTÍCULO

El  título  del  proyecto  debe  ser  claro,  preciso  y  

sintético,  con un texto de 20 palabras como máximo.

7.2. AUTORES

Un aspecto muy importante en la preparación de un 

artículo científico, es decidir, acerca de los nombres 

que deben ser incluidos como autores, y en qué or-

den. Generalmente, está claro que quién aparece en 

primer lugar es el autor  principal,  además  es  quien  

asume  la  responsabilidad  intelectual  del  trabajo.  

Por  este  motivo,  los  artículos  para  ser  publicados  

en  la  Revista  Universidad  y  Cambio,  adoptarán el 

siguiente formato para mencionar las autorías de los 

trabajos.

Se  debe  colocar  en  primer  lugar  el  nombre  del  

autor  principal,  investigadores,  e  investigadores  

junior,  posteriormente  los  asesores  y  colaborado-

res  si  los  hubiera.  La  forma  de  indicar  los  nom-

bres  es  la  siguiente:  en  primer  lugar, debe ir los 

apellidos y posteriormente los nombres, finalmente 

se escribirá la dirección del Centro o Instituto, Carre-

ra a la que pertenece el autor principal. En el caso de 

que sean más de seis autores, incluir solamente el 

autor principal, seguido de la palabra latina “et al”, 

que significa “y otros” y finalmente debe indicarse la 

dirección electrónica (correo electrónico).

8. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

El resumen debe dar una idea clara y precisa de la 

totalidad del trabajo, podrá incluir una breve justi-

ficación, objetivo, metodología seguida, los resulta-

dos más destacados y las principales conclusiones, 

asimismo, debe ser lo más informativo posible, de 

manera que permita al lector identificar el contenido 

básico del artículo y la relevancia, pertinencia y cali-

dad del trabajo realizado.

Se  recomienda  elaborar  el  resumen  con  un  máxi-

mo  de  200  palabras,  el  mismo  que  debe  expresar  

de  manera  clara  los  objetivos  y  el  alcance  del  

estudio,  justificación,  metodología y los principales 

resultados obtenidos.Las palabras clave son térmi-

nos o frases cortas (lexemas) que  permiten  clasi-

ficar  y  direccionar  las  entradas  en  los  sistemas 

de indexación y de recuperación de la información en 

las bases de datos de un manuscrito o área temá-

tica en particular. Las palabras clave se convierten 

entonces en una herramienta esencial de doble vía, 

es decir, de quienes  escriben  y  de  quienes  buscan  

la  información  de  manuscritos o áreas temáticas 

relacionadas y debe estar comprendido entre 5 a 10 

palabras.

8.1. INTRODUCCIÓN

La introducción del artículo está destinada a expresar 

con toda  claridad  el  propósito  de  la  comunicación,  

además  resume  el  fundamento  lógico  del  estudio.  

Se  debe  mencionar las referencias estrictamente 

pertinentes, sin hacer una revisión extensa del tema 

investigado. No hay que incluir datos ni conclusiones 

del trabajo que se está dando a conocer.

8.2. MATERIALES Y MÉTODOS

Debe mostrar, en forma organizada y precisa, cómo 

fueron alcanzados cada uno de los objetivos pro-

puestos.

La  metodología  d  e  b  e  reflejar  la  estructura  

lógica  y  el  rigor científico que ha seguido el proce-

so de investigación desde la elección de un enfoque 

metodológico específico (preguntas  con  hipótesis  

fundamentadas  correspondientes,  diseños  mues-

trales  o  experimentales,  etc.),  hasta  la  forma  

como  se  analizaron,  interpretaron  y  se  presentan  

los resultados. Deben detallarse, los procedimien-

tos, técnicas, actividades y demás estrategias me-

todológicas utilizadas para la investigación. Deberá 

indicarse el proceso que se siguió en la recolección 

de la información, así como en la organización, siste-

matización y análisis de los datos. Una  metodología  

vaga  o  imprecisa  no  brinda  elementos  necesarios 

para corroborar la pertinencia y el impacto de los re-

sultados obtenidos.
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8.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN RESULTADOS

Los  resultados  son  la  expresión  precisa  y  con-

creta  de  lo  que  se  ha  obtenido  efectivamente  al  

finalizar  el  proyecto, y son coherentes con la me-

todología empleada. Debe mostrarse claramente los 

resultados alcanzados, pudiendo emplear para ello 

cuadros, figuras, etc.Los  resultados  relatan,  no  in-

terpretan,  las  observaciones efectuadas con el ma-

terial y métodos empleados. No deben  repetirse  en  

el  texto  datos  expuestos  en  tablas  o  gráficos,  

resumir  o  recalcar  sólo  las  observaciones  más  

importantes.

9. DISCUSIÓN

El  autor  intentará  ofrecer  sus  propias  opiniones  

sobre  el  tema, se insistirá en los aspectos novedo-

sos e importantes del estudio y en las conclusiones 

que pueden extraerse del mismo. No se repetirán 

aspectos incluidos en las secciones  de  Introducción  

o  de  Resultados.  En  esta  sección  se abordarán las 

repercusiones de los resultados y sus limitaciones, 

además de las consecuencias para la investigación 

en el futuro. Se compararán las observaciones con 

otros estudios pertinentes. Se relacionarán las con-

clusiones  con  los  objetivos  del  estudio,  evitando  

afirmaciones  poco fundamentadas y conclusiones 

avaladas insuficientemente por los datos.

Es importante resaltar y se recomienda, que para 

una redacción  que  interactué  mejor  con  el  lec-

tor,  en  la  medida  que se van exponiendo los datos 

o resultados, inmediatamente se vaya realizando la 

discusión de los mismos.

9.1. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

La  bibliografía  utilizada,  es  aquella  a  la  que  se  

hace  referencia en el texto, debe ordenarse en orden 

alfabético y de acuerdo a las normas establecidas 

para las normas de publicación (Punto 5).

9.2. TABLAS Y FIGURAS

Todas las tablas o figuras deben ser referidas en el 

texto y numeradas consecutivamente con núme-

ros arábigos, por ejemplo: Figura 1, Figura 2, Tabla 1 

y Tabla 2. No se debe utilizar la abreviatura (Tab. o 

Fig.) para las palabras tabla o figura y no las cite en-

tre paréntesis. De ser posible, ubíquelas en el orden 

mencionado en el texto, lo más cercano posible  a  

la  referencia  en  el  mismo  y  asegúrese  que  no  

repitan los datos que se proporcionen en algún otro 

lugar del artículo.

El texto y los símbolos deben ser claros, legibles y de 

dimensiones  razonables  de  acuerdo  al  tamaño  de  

la  tabla  o figura. En caso de emplearse en el artículo 

fotografías y figuras de escala gris, estas deben ser 

preparadas con una resolución de 250 dpi. Las figu-

ras a color deben ser diseñadas con una resolución 

de 450 dpi. Cuando se utilicen símbolos, flechas, nú-

meros o letras para identificar partes de  la  figura,  

se  debe  identificar  y  explicar  claramente  el  signi-

ficado de todos ellos en la leyenda.

9.3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Las referencias bibliográficas que se utilicen en la 

redacción  del  trabajo;  aparecerán  al  final  del  do-

cumento  y  se  incluirán por orden alfabético. De-

biendo adoptar las modalidades que se indican a 

continuación:

9.3.1. Referencia de Libro

Apellidos, luego las iníciales del autor en letras ma-

yúsculas. Año de publicación (entre paréntesis). Tí-

tulo del libro en cursiva que, para el efecto, las pa-

labras más relevantes las letras iníciales deben ir en 

mayúscula. Editorial y lugar de edición.

Tamayo y Tamayo, M. (1999). El Proceso de la Inves-

tigación Científica, incluye Glosario y Manual de Eva-

luación de Proyecto. Editorial Limusa. México.
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Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1999). Metodología de 

la Investigación Cualitativa. Ediciones Aljibe. España.

9.3.2. Referencia  de  Capítulos,  Partes  y  Secciones 
de Libro

Apellidos, luego las iníciales del autor en letras ma-

yúsculas.  Año  de  publicación  (entre  paréntesis).  

Título  del  capítulo de libro en cursiva que para el 

efecto, las palabras más relevantes las letras iní-

ciales deben ir en mayúscula. Colocar la palabra, en, 

luego el nombre del editor (es), título del libro, pági-

nas. Editorial y lugar de edición.

Reyes,  C.  (2009).  Aspectos  Epidemiológicos  del  

Delirium.  En  M.  Felipe.  y  O.  José  (eds.).  Delirium:  

Un  gigante  de  la  geriatría (pp. 37-42). Manizales: 

Universidad de Caldas

9.3.3. Referencia de Revista

Autor (es), año de publicación (entre paréntesis), tí-

tulo del artículo, en: Nombre de la revista, número, 

volumen, páginas, fecha y editorial.

López, J.H. (2002). Autoformación de Docentes a 

Tiempo Completo  en  Ejercicio.  en  Ventana  Cien-

tífica,  Nº  2.  Volumen 1. pp 26 – 35. Abril de 2002, 

Editorial Universitaria.

9.3.4. Referencia de Tesis

Autor (es). Año de publicación (entre paréntesis). Tí-

tulo de la tesis en cursiva y en mayúsculas las pala-

bras más relevantes. Mención de la tesis (indicar el 

grado al que opta entre  paréntesis).  Nombre  de  la  

Universidad,  Facultad  o  Instituto. Lugar.

Salinas, C. (2003). Revalorización Técnica Parcial de 

Activos Fijos de la Universidad Autónoma Juan Mi-

sael Saracho. Tesis (Licenciado en Auditoria). Univer-

sidad Autónoma Juan Misael Saracho, Facultad de 

Ciencias Económicas y Financieras. Tarija – Bolivia.

9.3.5. Página Web (World Wide Web)

Autor (es) de la página. (Fecha de publicación o re-

visión de la  página,  si  está  disponible).  Título  de  

la  página  o  lugar  (en cursiva). Fecha de consulta 

(Fecha de acceso), de (URL – dirección).

Puente, W. (2001, marzo 3). Técnicas de Investiga-

ción. Fe-cha  de  consulta,  15  de  febrero  de  2005,  

de  http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvesti-

gacion.html

Durán,  D.  (2004).  Educación  Ambiental  como  Con-

tenido  Transversal.   Fecha de consulta, 18 de febre-

ro de 2005, de http://www.ecoportal.net/content/

view/full/37878

9.3.6. Libros Electrónicos

Autor (es) del artículo ya sea institución o persona. 

Fecha de publicación. Título (palabras más relevan-

tes en cursiva).  Tipo  de  medio  [entre  corchetes].  

Edición.  Nombre  la  institución patrocinante (si lo 

hubiera) Fecha de consulta. Disponibilidad y acceso.

Ortiz,  V.  (2001).  La  Evaluación  de  la  Investiga-

ción  como  Función Sustantiva. [Libro en línea]. Se-

rie Investigaciones (ANUIES). Fecha de consulta: 23 

febrero 2005. Disponible en: http://www.anuies.mx/

index800.html

Asociación  Nacional  de  Universidades  e  Institucio-

nes  de  Educación Superior. (1998). Manual Práctico 

sobre la Vin-culación Universidad – Empresa. [Libro 

en línea]. ANUIES 1998.  Agencia  Española  de  Coo-

peración  (AECI).  Fecha  de  consulta:  23  febrero  

2005.  Disponible  en:  http://www.anuies.mx/in-

dex800.html

9.3.7. Revistas Electrónicas

Autor (es) del artículo ya sea institución o persona. 

Título del artículo en cursiva. Nombre la revista. Tipo 

de medio [entre  corchetes].  Volumen.  Número.  Edi-
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ción.  Fecha  de  consulta. Disponibilidad y acceso.

Montobbio, M. La cultura y los Nuevos Espacios Mul-

tila-terales.  Pensar  Iberoamericano.  [En  línea].  Nº  

Septiem-bre – diciembre 2004. Fecha de consulta: 

12 enero 2005. Disponible  en:  http://www.campus-  

oei.org/pensariberoamerica/index.html

9.3.8. Referencias  de  Citas  Bibliográficas  en  el  
Texto

Para  todas  las  citas  bibliográficas  que  se  utilicen  

y  que  aparezcan en el texto se podrán asumir las 

siguientes formas:

De acuerdo a Martínez, C. (2004), la capacitación de 

docentes en investigación es fundamental para............

En los cursos de capacitación realizados se pudo 

constatar que  existe  una  actitud  positiva  de  los  

docentes  hacia  la  investigación (Martínez, C. 2004).

En  el  año  2004,  Martínez,  C.  Realizó  el  curso  de  

capacitación en investigación para docentes univer-

sitarios........

9.4. DERECHOS DE AUTOR

Los conceptos y opiniones de los artículos publica-

dos son de exclusiva responsabilidad de los autores. 

Dicha responsabilidad se asume con la sola publica-

ción del artículo enviado por los autores. La conce-

sión de Derechos de autor significa la autorización 

para que la Universidad Autónoma  Juan  Misael  Sa-

racho  a  través  de  la  Revista  UNIVERSIDAD  Y  CAM-

BIO,  pueda  hacer  uso  del  artículo,  o  parte  de  él,  

con  fines  de  divulgación  y  difusión  de  la  actividad  

científica y tecnológica.

En ningún caso, dichos derechos afectan la propie-

dad intelectual que es propia de los(as) autores(as). 

Bermejo, 10 de marzo de 2023.




