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Resumen 

 

Las áreas protegidas como los parques naturales cada vez son más susceptibles a las variaciones 

ambientales generadas por el fenómeno mundial de cambio climático; sin embargo, muchos de estos 

ecosistemas tienen el potencial de resiliencia para hacer frente a estos escenarios de perturbación. En este 

sentido, el objetivo de este estudio consistió en evaluar la resiliencia ecosistémica del área protegida 

Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi (PNNAFIW) en Caquetá, Colombia. Entre los principales 

resultados se destaca que la calificación de la resiliencia ecosistémica para las zonas de vida del parque 

evaluado fue de 2.6, la cual corresponde a una resiliencia media alta, por tanto, se requiere la intervención 

de acciones en el corto, mediano y largo plazo, que permitan el restablecimiento de los niveles de las 

dinámicas ecológicas para al funcionamiento del área protegida y sus servicios ecosistémicos. Esto hace 

posible que se faciliten las condiciones para que el parque y sus reservas contiguas desarrollen 

capacidades de adaptación y resiliencia, para así afrontar diversos factores de alteración que puedan darse 

con el paso del tiempo. No obstante, algunas recomendaciones de manejo sugieren implementar una red 

de corredores biológicos en las áreas que presentan alta fragmentación, restaurar hábitats de zonas de vida 

que podrían presentar cambios potenciales y ampliar la superficie del parque con el fin de favorecer la 

conectividad de zonas de vida.  

 

Palabras clave: adaptación, cambio climático, comunidades, ecosistemas, transdisciplina. 

 

Abstract 

 

Protected areas such as natural parks are increasingly susceptible to environmental variations generated 

by the global phenomenon of climate change; However, many of these ecosystems have the resilience 

potential to cope with these perturbation scenarios. In this sense, the objective of this study was to 

evaluate the ecosystem resilience of the protected area Alto Fragua Indi Wasi National Natural Park 

(PNNAFIW) in Caquetá, Colombia. Among the main results, it should be noted that the rating of 

ecosystem resilience for the areas of life of the park evaluated was 2.6, which corresponds to a medium 

high resilience, therefore, action is required in the short, medium and long term, that allow the restoration 

of levels of ecological dynamics for the functioning of the protected area and its ecosystem services. This 

makes it possible to facilitate the conditions for the park and its contiguous reserves to develop adaptive 

and resilient capacities, to face various factors of alteration that may occur over time. However, some 

management recommendations suggest implementing a network of biological corridors in areas with high 
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3 Universidad Nacional Autónoma de México, ENES, Unidad Morelia, Michoacán, México. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-

9818-0489 
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fragmentation, restoring habitats in areas of life that could present potential changes and enlarge the 

park’s surface to promote the connectivity of living areas. 

 

Keywords: adaptation, climate change, communities, ecosystems, transdiscipline. 

 

Introducción 

 

En la actualidad, el conocimiento de la resiliencia de los ecosistemas es considerado esencial para 

comprender las respuestas colectivas de las comunidades ecológicas, así como el comportamiento 

individual de las especies a los procesos de alteración medioambiental (Johnstone et al., 2016). 

Generalmente, las perturbaciones provocan una reorganización entre el mismo orden taxonómico, o de 

estas con otras cadenas tróficas, siendo posible que los cambios ecológicos presentes y futuros puedan 

modificar la estructura y la composición de las comunidades ecológicas (Keith et al., 2023). Este tipo de 

procesos complejos pueden llegar a interrumpir la productividad y las interacciones bióticas, cambiar la 

abundancia relativa y los rangos de distribución de las especies, causar extinciones y crear comunidades 

nuevas (Baruah et al., 2022). Por tanto, cuando hay resiliencia en un ecosistema determinado, este puede 

recuperarse rápidamente para mantener en el tiempo sus funciones, flujos de energía y servicios 

ambientales; esto resulta clave en términos de manejo y adaptación (Lavorel et al., 2019). 

 

En términos ecológicos, la resiliencia ha sido descrita como la capacidad que tienen los ecosistemas para 

absorber, persistir y retornar a su estado de equilibrio, después de una perturbación natural o antrópica (Yi 

& Jackson, 2021). En este sentido, Cuevas (2010) puntualiza que la resiliencia podría considerarse como 

un posible indicador biológico del estado de conservación de los ecosistemas y como un factor de 

regeneración de la diversidad biológica. Incluso la evolución y las dinámicas de los sistemas 

socioecológicos dependen en gran medida de la capacidad de resiliencia, pero también, de la capacidad de 

adaptación (Vargas-Hernández & Vargas-González, 2023). En sentido similar, los ecosistemas bien 

manejados tienen un amplio potencial de adaptación, ya que resisten y se recuperan más fácilmente a los 

procesos de perturbación natural o antrópica (Viñals et al., 2023). Por el contrario, ecosistemas con 

manejo inadecuado, fragmentados y degradados, generan graves repercusiones a los sistemas naturales e 

incrementan la vulnerabilidad de las poblaciones humanas (Lloret, 2012). Por tanto, comprender los 

componentes esenciales que mantienen la resiliencia de las áreas naturales protegidas es fundamental para 

monitorear el comportamiento de sus procesos ecológicos y promover la adaptación ante nuevos sucesos 

de variabilidad ambiental (Thompson, 2011). 

 

Para Poiani et al., (2000), un área natural protegida es más que biomasa, se trata de un dominio geográfico 

que mantiene ecosistemas, especies, procesos e interacciones ecológicas dentro de sus rangos de 

variabilidad. Las áreas naturales protegidas son altamente funcionales para la conservación, por lo que 

requieren procesos de planificación y gestión que aseguren la interacción de la biodiversidad a largo plazo 

(Pellizzaro et al., 2015). No obstante, aunque los ecosistemas presentan una amplia diversidad biológica, no 

todas las especies que los conforman se constituyen como parte integral de la dinámica de los procesos 

ecológicos, de manera que, ciertas especies o grupos funcionales, también conocidas como “especies clave o 

dominantes”, desempeñan una labor crucial para el equilibrio ecológico (Verma, 2018). Eso debe conducir a 

su priorización dentro de las acciones de planificación territorial, de tal forma que se les provea hábitats 

acordes con espacio, conectividad y alimento suficiente para su libre reproducción y desarrollo (Tymchuk & 

Potasheva, 2021).  

 

En este punto, es importante resaltar que la biodiversidad genética, específica y ecosistémica en su conjunto 

permiten la generación de servicios ecosistémicos como soporte, provisión, regulación y culturales (Takacs 

& O’Brien, 2023). Por lo tanto, la conservación de las áreas protegidas y particularmente, el mantenimiento 

de su capacidad de resiliencia es vital para promover la salud de los ecosistemas y el desarrollo sustentable 

de las comunidades (Bareille et al., 2023). Este tipo de espacios naturales proporcionan aire, suelo, agua, 

alimentos, combustibles, medicinas, medios de vida, paz, tranquilidad y otros aspectos intangibles que hacen 

posible la subsistencia y el bienestar de la humanidad (Aziz, 2023). A pesar de ello, algunos países difieren 

de la connotación que han tenido las áreas protegidas y su valor incalculable para garantizar la vida, en 

diversas ocasiones se les ha tildado equívocamente de “tierras improductivas” (INE, 1995). Esto ha 

propiciado la necesidad de realizar grandes esfuerzos globales para avanzar en el desarrollo de información 

de base científica que contribuya al conocimiento de la biodiversidad y así orientar la toma de decisiones 

acerca de su conservación (Chaplin-Kramer et al., 2022; Rincón-Ruíz et al., 2014).  
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Históricamente, los gobiernos en todos sus niveles administrativos enfrentan el reto de gestionar el 

patrimonio natural de sus áreas protegidas, esto en el contexto de una población creciente y con el sector 

productivo en su máxima expansión (Hensler & Merçon, 2020). En este escenario, orientar lineamientos 

mundiales junto con estrategias nacionales, para la identificación de acciones locales que permitan 

optimizar el manejo y aprovechamiento sostenible de las áreas protegidas, es un verdadero desafío para 

las autoridades departamentales y municipales (Petit et al., 2018). Por ello, cada vez es más 

imprescindible generar nuevos conocimientos en los territorios a partir de estudios que giren en torno a 

estas áreas y lograr una mejor comprensión de sus dinámicas evolutivas, para tomar decisiones acertadas 

que incrementen su capacidad adaptativa (Audefroy & Sánchez, 2017). Sin embargo, es necesario 

precisar que este tipo de procesos deben estar orientados desde la formalidad de los gobiernos, pero con la 

injerencia de la academia para lograr no solo la vinculación intersectorial, sino también un alto grado de 

participación de las comunidades, quienes han sentido en los últimos años las inclemencias del clima 

(Bazant-Fabre et al., 2022). 

 

Esto resulta más urgente en regiones donde las áreas naturales son altamente vulnerables por el fenómeno 

mundial de cambio climático, ya que las variaciones en los patrones de temperaturas y precipitaciones 

pueden afectar drásticamente la funcionalidad de los ecosistemas y sus especies asociadas (Heikkinen et 

al., 2020). Por ejemplo, para Colombia se esperaría que la magnitud de los cambios de la temperatura 

media manifieste un aumento de aproximadamente de 1,0 °C a 3,5 ºC entre 2071-2100. Los mayores 

aumentos se presentarían en la región Andina, especialmente para zonas como Sogamoso, Catatumbo, 

Medio Magdalena y la Sabana de Bogotá; así como en la parte oriente del país. En cuanto a las 

precipitaciones, las proyecciones muestran que, para el periodo 2011-2100, la región Caribe y la 

Amazonia presentarían una disminución entre el 10 y el 40 % (IDEAM, 2015). En concordancia con lo 

anterior, este estudio tuvo como objetivo evaluar la resiliencia ecosistémica del área protegida Parque 

Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi (PNNAFIW) en Caquetá, Colombia. 

 

Materiales y métodos 

 

Área de estudio 

 

El PNNAFIW se encuentra ubicado en el extremo sur occidental del departamento de Caquetá 

(Colombia), específicamente en la región del Piedemonte Amazónico o zona de Transición Andino 

Amazónica en la Cordillera Oriental en jurisdicción de los municipios de San José del Fragua y Belén de 

los Andaquíes (Figura 1). Limita al norte con el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos y la 

Reserva Forestal de la Amazonía, al occidente y sur con el Parque Nacional Natural Serranía de los 

Churumbelos Auka Wasi y al suroriente con el Distrito de Conservación de Suelos y Aguas de Caquetá. El 

PNNAFIW fue declarado en el 2002 como área protegida de carácter nacional, mediante Resolución 0198 

emanada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se localiza entre los 900 y 2.895 

m.s.n.m. y tiene un área total geográfica de 76.094,17 hectáreas (RUNAP, 2022). 

 

El PNNAFIW está integrado a la Subregión del Piedemonte Andino-Amazónico de gran importancia 

ecológica, que se caracteriza por la confluencia y conectividad de ecosistemas Andinos y Amazónicos En 

esta subregión convergen elementos biogeográficos que proveen una alta variedad de especies de flora y 

fauna que son consideradas de gran interés para la conservación de la diversidad biológica. También hace 

parte del corredor biológico Serranía de los Churumbelos Auka Wasi-Cueva de los Guácharos y del 

núcleo central de la reserva de la Biósfera del Cinturón Andino. 
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Figura 1. Localización del PNNAFIW en Caquetá, Colombia y sus reservas contiguas. Fuente: Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi 

 

Evaluación de la resiliencia ecosistémica  

 

Para evaluar la resiliencia ecosistémica del área protegida PNNAFIW se aplicó una metodología 

conformada por cinco fases y 18 pasos (figura 2), la cual se ha construido a partir de las directrices 

propuestas por Poiani et al., (2000), Parrish et al. (2003), Herrera y Corrales (2004) y Vargas (2007). En la 

primera fase, se desarrolló un diagnóstico del área de estudio, teniendo en cuenta aspectos biofísicos, 

ecológicos, sociales, económicos, políticos y administrativos que tienen injerencia (dentro y fuera) del 

área protegida; lo anterior, tomando como referencia fuentes primarias y secundarias. En la segunda fase, 

se identificaron los objetos de conservación, los atributos ecológicos con sus respectivos indicadores e 

intervalos de variación. En la tercera fase, se realizó el procesamiento y análisis de datos para obtener la 

calificación de los atributos y la resiliencia ecosistémica del área protegida. En la cuarta fase, se realizó la 

interpretación de resultados para proponer estrategias de uso y manejo adaptativo del PNNAFIW. Cabe 

destacar que todo este proceso estuvo permeado por cinco ejes transversales: gestión colaborativa de los 

actores involucrados, marco normativo de las áreas protegidas, concertación y participación incluyente, 

diálogo interdisciplinar, y planeación interinstitucional y comunitaria. En cuanto a la dimensión temporal, 

este trabajo fue desarrollado entre enero y diciembre de 2021. 
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Figura 2. Fases y pasos de la metodología para la evaluación de la resiliencia ecosistémica en áreas 

protegidas. Fuente: Rengifo-Pascuas et al., (2022). 
 

Resultados  

 

Diagnóstico y caracterización    
  

El PNNAFIW se originó con el objetivo de establecer un área de manejo especial para la conservación 

biológica y cultural en la región del Fragua (Caquetá), en el Piedemonte Amazónico colombiano, en la 
perspectiva de un pleno reconocimiento de los derechos territoriales indígenas y prácticas culturales del pueblo 

ingano. Este parque hace parte de un importante corredor biológico que conecta dos ecosistemas altamente 
diversos y estratégicos para el territorio colombiano (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2022). Su 

temperatura promedio es de 19.9 °C, una precipitación media de 3.200 mm/año y una humedad relativa de 85 a 

90%; el clima es templado muy húmedo a frío muy húmedo. Se caracteriza por ser una zona de la Cordillera 
Oriental en buen estado de conservación, con significativos endemismos y una excelente oferta de servicios 

ambientales. La red hidrográfica del PNNAFIW y sus reservas contiguas están rodeadas por seis cuencas que 

drenan su territorio, donde sus afluentes nacen en su mayoría en la montaña, entre los que sobresalen los ríos 
Fragua, Sabaleta, Fraguita, Yurayaco, Fragua Chorroso y Pescado. Respecto a su fisiografía y suelos, en el área 
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del parque predomina el gran paisaje de montaña fluvio-erosional, que corresponde al 98 % del área total del 
parque, mientras que los paisajes fisiográficos lomerío fluvio-erosional, colina fluvio-erosional y cresta fluvio-

erosional ejerce predominio en el PNNAFIW (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2022). 

 
Además, en el parque se reportan seis tipos de coberturas: bosque, con el 98,7% de la extensión total del 

parque; bosque intervenido, con el 0,48%; rastrojo, con el 0,62%; pasturas, con el 0,20%; y espacios abiertos 

(áreas de derrumbes, cultivos y otros), con el 0,01%. En lo que respecta a la vocación de usos del suelo, el área 
del parque está priorizada con aptitud de conservación, agroforestal y forestal, donde la zona de conservación 

no presenta ningún tipo de conflicto y las zonas forestal y agroforestal si presentan conflicto de uso (Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, 2022). En relación con la categoría forestal, el uso principal recomendado 

es protección y producción, no obstante, la zona destinada a esta categoría se encuentra en un 60% cubierta por 

pastos y genera conflicto en relación con la alta pluviosidad que se presentan en el sector y que, sumado a la 
superficialidad y la baja fertilidad de los suelos, el área es afectada por procesos de moderado a alto grado de 

erosión. Respecto a la biodiversidad, distintas investigaciones florísticas y faunísticas en la zona reflejan que el 

PNNAFIW y sus reservas contiguas representan una de las regiones hotspot más relevantes para la 
conservación de la biodiversidad Andino-Amazónica (Franco-Rosselli et al., 1997; Negret et al., 2015; 

Gutiérrez-Lamus et al., 2020).  
 

Definición de los objetos de conservación, atributos e indicadores  

 
Se identificaron como objetos de conservación en el PNNAFIW las zonas de vida o unidades bioclimáticas de 

Holdridge (1967), debido a que la riqueza y diversidad de especies presentes en el parque guardan una estrecha 

relación con los ecosistemas Andino-Amazónicos y las variables asociadas al clima y al gradiente altitudinal. 
De esta manera, las zonas de vida representan sistemas ecológicos, donde es posible encontrar ecosistemas 

matriciales de los que dependen pequeñas comunidades naturales, especies y diversidad genética que habita en 
la región geográfica Andino-Amazónica. Para la selección de atributos ecológicos, indicadores e intervalos 

naturales de variación se recurrió a la revisión documental de fuentes secundarias. Se tuvieron en cuenta los 

atributos ecológicos propuestos por autores como Poiani et al., (2000) y Dubois et al., (2016), los cuales 
integran: la composición y estructura de la vegetación, regímenes ambientales y perturbaciones naturales y/o 

antrópicas, área dinámica mínima y conectividad de las áreas protegidas. El análisis de los atributos incluyó la 
calificación de los indicadores, con escala valorativa de 1 a 3, que representa una valoración de resiliencia baja, 

media o alta, según corresponda. El indicador establecido por cada atributo evaluado permite establecer si los 

objetos de conservación se encuentran dentro de los intervalos naturales de variación, con el fin de determinar 
la capacidad de respuesta de las zonas de vida a cambios en su extensión y distribución como, también, a las 

disturbios naturales o antrópicos que podrían experimentar los bioclimas en el tiempo. 

 

Resiliencia ecosistémica del PNNAFIW 

 
Los resultados indican que la cobertura boscosa en el PNNAFIW y sus reservas contiguas abarcan 288.667 

hectáreas de cobertura boscosa, que corresponde al 87,42 % del área total estudiada. En cuanto a la cobertura 

boscosa en las zonas de vida del PNNAFIW, se identificó que de las 76.204,71 hectáreas que comprende el 
área total del PNNAFIW, el 99 % de esta superficie (75.414,41 ha) están cubiertas por bosque. El porcentaje 

restante, esto es, el 0,85 % del área de las zonas de vida presentan pasturas y el 0,19 % es ocupada por 

superficies de agua. La zona de vida que abarca mayor cobertura boscosa es el bosque muy húmedo 
Premontano Tropical (bmh-PMT) con 49.676 (ha) de bosque denso, 1.687 (ha) de vegetación secundaria y 932 

(ha) de bosque intervenido. El bmh-PMT cubre la mayor área geográfica del parque con 53.080 (ha) que 
equivalen al 69,66 % de la superficie total del área protegida, seguido por el bosque muy húmedo Montano 

Bajo Tropical (bmh-MBT) que cubre 22.950 ha (30,12 %) y el bosque húmedo Tropical (bh-T) con 174 ha 

(0,23 %).  
 

Lo anterior, muestra un aspecto positivo en cuanto a la cobertura boscosa que está presente en las zonas de vida 

del PNNAFIW y sus reservas contiguas, lo que hace posible que los sistemas biológicos persistan y mantengan la 
estabilidad interna, su integridad y, por tanto, la resiliencia del ecosistema en sí (Poiani et al., 2000). Al contrastar 

esto, se establece que las zonas de vida del PNNAFIW y sus reservas contiguas alcanzan una resiliencia alta, al 
presentar una cobertura boscosa de 288.667 hectáreas. Lo anterior significa que la calificación de la resiliencia 

obtenida para este atributo es de tres (3,0), ya que el cuantificador establecido sobrepasa las 100.000 hectáreas de 

cobertura boscosa, según el cuantificador establecido. Esto indica que el atributo evaluado genera grandes 
beneficios para las especies que habitan las zonas de vida, lo que contribuye no solo a incrementar la capacidad de 

resiliencia ecosistémica de las comunidades y de los sistemas naturales presentes en las zonas de vida, sino que, 
además, favorece la adaptación de las dinámicas biológicas ante sucesos de variabilidad ambiental. Esta resiliencia 

https://revistadelamazonas.info/index.php/amazonas


 

 

 

 

11 

alta y media se proyecta para las zonas de vida del PNNAFIW y sus reservas contiguas con bioclimas muy 
húmedos que se ubican en los pisos altitudinales Premontano Tropical y Montano Bajo Tropical.   

 

Al evaluar la resiliencia del área total de las zonas de vida del PNNAFIW para el escenario presente y frente a las 
proyecciones de cambio climático en el siglo XXI, los resultados establecen una calificación de resiliencia alta 

(3.0) y media (2.0) para las zonas de vida presentes en el PNNAFIW. Esto indica que el bh-T y bmh-PMT 

presentan resiliencia alta, debido a que la superficie de estas zonas de vida mantiene una proporción ≥70 % de su 
área total actual, frente a las proyecciones de cambio climático en comparación con el último periodo del siglo 

XXI (Figuras 3 y 4).  Por su parte, el bmh-MBT resultó con resiliencia media, ya que para el periodo 2071-2100 
mantiene una proporción del 50 % de su área total actual. La calificación de la resiliencia sugiere que el atributo 

de área dinámica mínima muestra cambios potenciales en la superficie de los bioclimas para cada escenario 

futuro, donde la biodiversidad que habita en estas zonas de vida podría ser susceptible a las variaciones climáticas, 
con efectos sobre aquellos sistemas biológicos que no logren adaptarse gradualmente a los nuevos escenarios del 

clima (Bellard et al., 2012). Al respecto, es importante tener en cuenta que el clima es un factor determinante para 

la biodiversidad y que mucha de la vida silvestre se desarrolla en límites geográficos latitudinal y altitudinal, 
donde es probable que algunas especies de plantas y animales que habitan en la zona de vida bmh-MBT 

experimenten alteraciones o modificaciones en sus ciclos de vida (Dawson et al., 2011).  

 

 

Figura 3. Zonas de vida Holdridge en el PNN Alto Fragua Indi Wasi, periodo 1980-2010. Fuente: Con 

base en Basto (2019). 
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Figura 4. Zonas de vida Holdridge en el PNN Alto Fragua Indi Wasi, periodo 2071-2100. 

Fuente: Con base en Basto (2019). 

 

Lo anterior en razón a que las especies que no logren tolerar las nuevas condiciones climáticas pueden 

presentar desplazamientos geográficos, adaptarse o simplemente desaparecer; no obstante, esto a su vez 

podría afectar el funcionamiento y la resiliencia de los ecosistemas (Anderson et al., 2023). Con la 

disminución del área de la zona de vida bmh-MBT pueden ocurrir fenómenos como el efecto borde o efecto 

barrera, lo que llevaría a que muchas de las especies de este bioclima modifiquen sus estructuras 

reproductivas, afectando consigo su distribución, composición y abundancia de especies. 

 

La estimación de la resiliencia ecosistémica del PNNAFIW basado en el análisis de las amenazas naturales o 

antrópicas, permiten identificar los principales factores que ejercer presión en las zonas de vida del parque y 

en sus dinámicas ecosistémicas. De esta forma, este atributo se evaluó teniendo en cuenta variables como la 

degradación de los suelos por praderización y otras coberturas. Los resultados sugieren que las zonas de vida 

en su distribución actual presentan una resiliencia alta dentro del PNNAFIW. La zona de vida bh-T se 

encuentra mínimamente intervenida con 0,09 hectáreas de praderización que cubre el 0,083 % de su 

superficie total. En cuanto al bmh-MBT no presenta amenaza por praderización. Por su parte, el bmh-PMT 

registra 525,49 hectáreas de suelo que han sido erosionadas por procesos de praderización y 63,81 hectáreas 

de suelo erosionadas en bosques conservados. Es importante considerar que en la zona de vida bmh-PMT 

predomina el paisaje montañoso fluvio-erosional, que se caracteriza por presentar un clima medio y muy 

húmedo con lluvias anuales entre 2.000 a 4.000 mm, una altitud que varía entre los 1000 y 2500 msnm y un 

relieve escarpado a fuertemente quebrado; por ende, son suelos con alta susceptibilidad a la erosión y 
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movimientos en masa por escurrimiento superficial, que los hace vulnerables a numerosos desprendimientos 

y deslizamiento. No obstante, el área que presenta esta zona de vida por amenaza de praderización es menor 

y su superficie se encuentra conservada en gran medida por cobertura boscosa. 

 

Por su parte, la evaluación de la conectividad ecológica indica que el bmh-PMT es la zona de vida que 

ocupa el mayor perímetro del parque en el periodo presente y en las próximas décadas; sin embargo, esta 

longitud se disminuye de manera drástica en los escenarios futuros, debido a que para final de siglo se 

reduce casi en su totalidad, pasando de 346,53 Km en la época 1980-2010 a 33,79 Km en el periodo 

2071-2100 (Figuras 5 y 6). El bmh-MBT también sigue esta tendencia al reducir gradualmente su 

perímetro en los escenarios futuros en comparación con el periodo 1980-2010. La zona de vida bh-T 

presenta un aumento muy significativo del perímetro, pasando de 10,07 Km en el periodo 1980-2010 a 

344,91 Km en el periodo 2071-2100. Para el último periodo del siglo XXI, el bh-T abarca casi la totalidad 

del perímetro del PNNAFIW. Según los promedios, la zona de vida que presenta menos resiliencia es el 

bmh-MBT, seguido del bh-T y luego el bmh-PMT. Todas con promedios menores a tres (3), lo que 

significa una calificación entre media y baja resiliencia. La evaluación de la conectividad ecológica de las 

zonas de vida para los escenarios presente y futuro indican niveles bajos de resiliencia. Esto se da 

principalmente por los cambios fuertes que presentan las zonas de vida en relación con la reducción de 

sus perímetros para los escenarios futuros. Lo precedente podrían estar relacionados con factores 

perturbadores de carácter natural o antrópico que influyen progresivamente sobre el atributo evaluado. 

 

 
 
 

Figura 5. Conectividad ecológica entre zonas de vida del PNNAFIW y sus reservas contiguas, periodo 

1980-2010. Fuente: Con base en Basto (2019). 
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Figura 6. Conectividad ecológica entre zonas de vida del PNNAFIW y sus reservas contiguas, periodo 

2071-2100. Fuente: Con base en Basto (2019). 

 

Análisis de resultados 

 

Con base en los resultados obtenidos, la calificación de la resiliencia ecosistémica para las zonas de vida 

del PNNAFIW fue de 2.6, la cual corresponde a una resiliencia media alta. Dicha valoración es apenas 

una aproximación y debe manejarse con cautela; en todo caso, el soporte de biodiversidad es fundamental 

para esta valoración de resiliencia ecosistémica, así se ha visualizado en otras áreas protegidas (Jones, 

2014). Ahora bien, se requiere planificar acciones en el corto, mediano y largo plazo, que permitan el 

restablecimiento de las dinámicas ecológicas para al funcionamiento del área protegida evaluada. En este 

sentido, es indispensable realizar análisis multicriterio de las estrategias de restauración para mejorar el 

suministro de servicios ecosistémicos (Paletto et al., 2021). Esto implica facilitar las condiciones para que 

el PNAFIW y sus comunidades contiguas desarrollen capacidades de adaptación y resiliencia, esto es 

concordante con el modelo de conservación basado en comunidades (Salerno et al., 2021). Por tanto, para 

que se mantenga el funcionamiento y la resiliencia ecosistémica en el PNNAFIW, es prioritario la 

adopción de medidas de adaptación y estrategias de manejo en el área protegida, por parte de las 

entidades y las comunidades que ejercen influencia directa sobre estas áreas. Esto con el fin de afrontar 

eventos perturbadores que se pueden presentar en los objetos de conservación en las próximas décadas. 

Para el caso del bmh-MBT y bmh-PMT se proyectan cambios en la distribución de su superficie en los 

escenarios futuros. Se requiere tener presente la información generada de los objetos de conservación 
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evaluados, en lo que respecta a la cobertura boscosa/no boscosa, los cambios en la superficie del área y 

los factores de presión y amenaza. Lo anterior, invita a repensar la gestión de los recursos naturales y las 

estrategias de conservación, pues urge una gobernanza bioregional más allá de las áreas protegidas 

(Toledo, 2005). 

 

Socialización y retroalimentación 

 

Durante la socialización y retroalimentación con los grupos intersectoriales asociados al parque, se 

derivaron algunas recomendaciones puntuales. a) crear un programa radial dirigido a la generación de 

conocimiento científico, tecnológico y de la problemática ambiental de los PNNAFIW, que permita la 

sensibilización pública en torno a la gestión y el manejo sostenible de las áreas protegidas en Colombia. 

b) Implementar una red de corredores biológicos en las áreas que presentan alta fragmentación de hábitats 

por acción humana, con el fin de amortiguar los efectos de borde para las especies que hacen parte de la 

zona de transición Andino-Amazónica que caracteriza el PNNAFIW y sus reservas contiguas. c) 

Restaurar hábitats de zonas de vida que podrían presentar cambios potenciales, a través del 

enriquecimiento de especies que cumplen funciones clave en estas áreas y que hayan logrado adaptarse 

con mayor facilidad a las condiciones del medio. d) Ampliar la superficie del PNNAFIW con el fin de 

favorecer la conectividad de zonas de vida que representan núcleos de alta diversidad biológica e 

integridad ecosistémica y que se ubican en el área de transición Andino-Amazónica del cual hace parte el 

PNNAFIW y sus reservas contiguas. e) Adquirir terrenos por parte de los entes territoriales para la 

recuperación de áreas degradadas por actividades productivas, con destino a la restauración y 

conservación ecológica de las zonas amortiguadoras del PNNAFIW. f) Implementar modelos 

agroforestales y silvopastoriles para la reconversión ganadera de zonas amortiguadoras al PNNAFIW, 

dirigidos a favorecer procesos de restauración ecológica y restablecimiento de los flujos biológicos entre 

zonas de vida con transición potencial en los escenarios futuros. g) Brindar servicios de asistencia técnica 

y crédito dirigido a los productores que implementen modelos agroforestales y silvopastoriles para la 

reconversión ganadera de zonas amortiguadoras al PNNAFIW. Estas recomendaciones son una serie de 

ideas que resumen el anhelo de los grupos intersectoriales; no obstante, son un punto de partida para el 

diseño de políticas públicas. En todo caso, la gestión de la resiliencia ecosistémica en estos escenarios 

requiere de abordajes transdisciplinarias que conjunten el conocimiento tradicional y científico (Arroyo et 

al., 2019). 

 

Conclusiones 

 

Considerando los escenarios de riesgo futuro a los que podrían estar expuestas las distintas regiones 

biogeográficas de Colombia, es preocupante que áreas protegidas como el PNN Alto Fragua Indi Wasi 

puedan experimentar posibles amenazas que afecten su integridad y funcionalidad. Esto resulta más 

alarmante debido a que en el país no se tiene información, ni se conocen estudios que hayan evaluado la 

capacidad de respuesta de las áreas protegidas. Es decir, no hay certeza sobre la tolerancia de estos sistemas 

para absorber choques, amortiguar o resistir cambios generados por factores naturales o antrópicos y, en 

consecuencia, no se han encontrado procedimientos metodológicos para estudiar y comprender dichos 

fenómenos. Por ende, es necesario continuar generando estrategias que permitan asimilar el funcionamiento 

complejo de las dinámicas resilientes, para así plantear estrategias adaptativas que conduzca al buen 

funcionamiento de las áreas protegidas. Entre tanto, se requiere fortalecer el diálogo entre el conocimiento 

científico y el tradicional que se ha venido construyendo por las comunidades de la zona; de esta forma, 

se podrían gestionar los recursos naturales de manera consensuada entre los gobiernos y las comunidades. 

Finalmente, la formulación de acciones de conservación y de manejo efectivo debe priorizar la 

conectividad de la diversidad biológica y los valores culturales asociados a los grupos indígenas de la 

zona, esto resulta clave para construir sistemas socioecológicos sustentables con salud ecosistémica y 

bienestar social. 
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Resumen 

 

En este artículo se presentan los resultados del proyecto de investigación "Estrategia didáctica de 

enseñanza del concepto de función para el desarrollo de competencias matemáticas", financiado por la 

Universidad del Quindío. El estudio se motivó por los bajos niveles de desempeño de los estudiantes en el 

área de matemáticas en el campo universitario, causados en parte por el enfoque tradicional de la 

enseñanza y la memorización, así como por la falta de compromiso de los estudiantes con el aprendizaje y 

los conocimientos previos insuficientes. El objetivo del estudio fue implementar estrategias didácticas 

para mejorar el desarrollo de competencias matemáticas en estudiantes de programas de ingeniería en 

relación al concepto de función. La metodología utilizada fue de corte cualitativo, de tipo descriptivo y 

explicativo, utilizando la ingeniería didáctica. Del análisis previo se destaca la dificultad de los 

estudiantes para identificar relaciones funcionales, diferenciar el codominio y el rango, y utilizar registros 

de representación semiótica. Sin embargo, mediante la implementación de las situaciones didácticas 

diseñadas, se logró superar dichas dificultades. Finalmente, los estudiantes manifestaron que disfrutaron 

la metodología, gracias a su enfoque ameno, trabajo en equipo y la generación de una necesidad de 

aprendizaje. 

 

Palabras clave: Estrategia didáctica, enseñanza, función, competencias matemáticas e ingeniería 

didáctica. 

 

Abstract 

 

This article presents the results of the research project "Didactic teaching strategy of the concept of 

function for the development of mathematical competences", funded by the University of Quindío. The 

study was motivated by the low levels of performance of students in the field of mathematics in the 

university context, caused in part by the traditional teaching approach and memorization, as well as the 

lack of commitment of students to learning and insufficient prior knowledge. The objective of the study 

was to implement didactic strategies to improve the development of mathematical competences in 

students of engineering programs in relation to the concept of function. The methodology used was 

qualitative, descriptive, and explanatory, using didactic engineering. From the previous analysis, the 
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difficulty of students in identifying functional relationships, differentiating the codomain and range, and 

using semiotic representation records is highlighted. However, through the implementation of the didactic 

situations designed, these difficulties were overcome. Finally, the students stated that they enjoyed the 

methodology, thanks to its enjoyable approach, teamwork, and the generation of a need for learning. 

 

Keywords: Didactic strategy, teaching, function, mathematical competencies and didactic engineering. 

 

Introducción 

 

El bajo desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas al inicio de la educación superior es un 

problema que se evidencia en la mayoría de las instituciones y ha provocado en algunos casos que los 

estudiantes desistan continuar con sus estudios, una de las causas de lo anterior es que predomina una 

enseñanza tradicional que conlleva a un aprendizaje memorístico. En tal sentido, el objetivo de la 

investigación fue implementar una estrategia didáctica en la enseñanza del concepto de función para el 

desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes de programas de Ingeniería. El marco 

referencial del proyecto se inscribe en la teoría de situaciones Didácticas de Guy Brousseau (1986) y en la 

teoría de competencias planteada por Niss (2015). Además, propone por metodología la Ingeniería 

Didáctica, desde dicha perspectiva, se presenta el análisis histórico-epistemológico del concepto de 

función, el análisis cognitivo y el análisis didáctico, así como los análisis a priori y a posteriori y la 

confrontación de los mismos.  

 

A manera de conclusión de los análisis preliminares se infiere que, para la enseñanza del concepto de 

función, no se considera la historia, los diferentes sistemas de representación semiótica y las 

transformaciones entre ellos; los problemas de aplicación son descontextualizados y prevalece la 

enseñanza de tipo tradicional. Así también, se evidenció en los análisis preliminares y a priori que algunas 

de las dificultades que han tenido los estudiantes frente al concepto de función son: no tener claro cuándo 

una relación es función, la diferencia entre codominio y rango, no utilizar los diferentes sistemas de 

representación semiótica o hacer transformaciones entre ellos, así como dificultades para resolver 

situaciones contextualizadas, además, presentaron vacíos en algunos conceptos previos. Pero se destaca 

que a través de la implementación de las situaciones didácticas diseñadas para las 3 categorías de análisis 

establecidas, los estudiantes lograron hacer la distinción entre relación y función, identificar el dominio, 

codominio y rango, superaron los vacíos en los conceptos previos, mejoraron notablemente respecto a la 

utilización de los diferentes registros de representación del concepto de función: sagital, tabular, gráfico, 

algebraico, escrito y verbal, y realizaron transformaciones entre ellos, lo cual se logró por medio de 

devoluciones de problema y retroalimentaciones, con el fin de que tomaran conciencia de los errores y 

comprendieran los conceptos con la ayuda de los demás compañeros y el profesor. 

 

De igual forma, se observó que los estudiantes enfrentaron con habilidad la variedad de situaciones 

propuestas en las que lograron solucionar problemas relacionados con el concepto de función, así como 

que dominaran la simbología, las representaciones semióticas, definiciones y aplicaciones, lo cual se 

corresponde con las competencias planteadas por Niss (2015).  

 

Marco Teórico  

 

El marco teórico de la investigación se inscribió en la teoría de las situaciones didácticas desde los 

planteamientos de Brousseau (1986) y en el concepto de competencias desde los aportes de Niss (2015). 

 

Teoría de las situaciones didácticas de Brousseau  

 

La teoría de situaciones de Brousseau (1986) está encaminada a dar un giro a la enseñanza tradicional a 

través de “devoluciones de problemas” a los estudiantes, con el objetivo de provocar el avance en el 

aprendizaje. Esto se realiza en el contexto de las situaciones adidácticas que están a cargo del estudiante 

y, en la enseñanza el profesor en su rol de mediador, toma cierta distancia y está atento para lograr que 

dichas situaciones evolucionen de acuerdo con el aprendizaje del saber matemático previsto, realizando el 

andamiaje mediante las respectivas retroalimentaciones y devoluciones.  

 

Brousseau (1986) identifica tres tipos de situaciones adidácticas: de acción, de formulación y de 

validación, entendidas como se expresan a continuación: 
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• Acción: Frente a una situación planteada el estudiante actúa usando sus saberes para dar solución 

a la misma. 

• Formulación: El estudiante organiza y simboliza sus acciones, utilizando un lenguaje propio del 

saber para formular sus resultados y comunicar el producto de su acción a los otros. 

• Validación: El estudiante explica y defiende su producción con argumentos, tratando de 

convencer a los otros sobre la validez de sus resultados. 

 

El autor también identifica la situación didáctica de institucionalización, en la cual el profesor conlleva a 

los estudiantes a tomar conciencia de las respuestas erróneas y acertadas; además, en esa confrontación de 

las respuestas a las situaciones de los estudiantes, el profesor alude a aspectos como la terminología, la 

simbología matemática y las representaciones de los conceptos objeto de estudio. Al respecto, Trujillo, 

Castro y Delgado (2007) refieren que en la situación de institucionalización (SI) el profesor desempeña 

“el papel de representante del saber encomendado a la institución escolar: Informa al estudiante de la 

terminología oficialmente aceptada y sus significados oficiales.  Establece el orden teórico, la 

consistencia del conocimiento C y su relación con otros conocimientos ya establecidos” (p. 102). 

 

Concepto de competencias  

 

En relación con el concepto de competencia, en los últimos años se han generado distintos enfoques, entre 

ellos el concierte a la competencia matemática propuesto por Niss (2015, pp. 39-41) quien organiza las 

competencias en dos grupos, el primer grupo son las competencias que tienen que ver con la habilidad de 

plantear y responder preguntas en y con las matemáticas:       1) pensar matemáticamente, 2) plantear y 

resolver problemas matemáticos, 3) modelizar matemáticamente, 4) Razonar matemáticamente.  El 

segundo grupo de competencias que plantea Niss (2015) hace referencia a la destreza o habilidad en el 

manejo del lenguaje matemático y de las herramientas matemáticas: 5) representar entidades 

matemáticas, 6) manejar símbolos y formalismos matemáticos, 7) comunicarse en, con, y sobre la 

matemática, 8) hacer uso de ayudas y herramientas (incluidas las tecnológicas). 

 

Niss (2015) expresa que cada una de las ocho competencias puede ser percibida como «la habilidad de 

enfrentar con éxito una amplia variedad de situaciones en las que los retos matemáticos explícitos o 

implícitos de un determinado tipo se manifiestan» (pp. 40-41).  

 

Metodología 

 

La metodología de investigación se inscribe desde lo que plantea Artigue (1988) de la ingeniería 

didáctica, la cual establece las siguientes fases:  

 

1. Análisis preliminares; 

2. Concepción y análisis a priori de las situaciones didácticas de la ingeniería; 

3. Experimentación; 

4. Análisis a posteriori y de evaluación. 

 

A continuación, se describen cada una de las fases: 

 

1. La fase de los análisis preliminares: 

 

De acuerdo con lo que refiere Artigue (1988, p. 288), en la fase de los análisis preliminares se debe 

indagar acerca de: el análisis «de la enseñanza usual y sus efectos; el análisis de las concepciones de los 

alumnos, de las dificultades y obstáculos que determinan su evolución; el análisis del campo de 

restricciones en que se va a situar la realización didáctica efectiva».  

 

Además, Artigue (1988, p. 289) plantea que el análisis de las restricciones se efectúa distinguiendo tres 

dimensiones: «la dimensión epistemológica asociada a las características del saber en juego; la dimensión 

cognitiva asociada a las características cognitivas del público al que se dirige la enseñanza; la dimensión 

didáctica asociada a las características del funcionamiento del sistema de enseñanza». 

 

Frente a esta fase, en la investigación se hizo el análisis preliminar considerando inicialmente el análisis 

histórico-epistemológico. Para ello, se realizó un análisis en forma cronológica de la evolución del 
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concepto de función a través de la historia, lo cual fue fundamental para realizar el diseño de las 

situaciones didácticas de la investigación. Posteriormente, se hizo el análisis cognitivo, teniendo en 

cuenta lo que se plantea en el estado del arte acerca de algunas dificultades u obstáculos cognitivos que 

han tenido los estudiantes frente al concepto de función y se realizó también una prueba para analizar la 

comprensión que tenían los estudiantes que ya habían visto dicho concepto. Luego, se realizó el análisis 

didáctico en torno del concepto de función, teniendo en cuenta lo encontrado en el estado del arte, el 

análisis de los libros más usados para la orientación del concepto y la forma como algunos profesores lo 

enseñan, lo cual manifestaron en entrevistas. 

 

2. La fase de la concepción y del análisis a priori de las situaciones didácticas de la ingeniería 

 

Teniendo en cuenta lo que plantea Artigue (1988), este análisis a priori comprende una parte descriptiva y 

otra predictiva, es un análisis centrado sobre las características de las situaciones a-didácticas que se 

quieren constituir en torno del concepto de función y donde se va a investigar cómo se hace la devolución 

a los estudiantes. En tal perspectiva, en la investigación se realizó el análisis a priori considerando la 

dimensión cognitiva y la dimensión didáctica en relación con dicho concepto.  

 

Para la primera se diseñó y posteriormente se aplicó una prueba a los estudiantes que no habían visto el 

tema de función, dicha prueba estuvo constituida por preguntas sobre saberes previos necesarios para 

abordar el tema y preguntas acerca del concepto y sobre el manejo de los diferentes sistemas de 

representación (gráfico, algebraico, tabular, sagital y verbal), posterior a ello, se hizo el análisis de lo que 

realizaron los estudiantes.  

 

En cuanto a la segunda, se establecieron tres categorías de análisis definidas así: categoría 1: Relaciones 

y funciones; categoría 2: Dominio, codominio y rango de una función (variables dependientes e 

independientes), y categoría 3: Sistemas de representación Semiótica (transferencias de un sistema de 

representación a otro). Para cada una de las categorías se diseñaron situaciones didácticas teniendo en 

cuenta los planteamientos de Brousseau (1986).  El análisis a priori de la dimensión didáctica se hizo por 

cada una de las categorías, para lo cual se realizó la descripción general de las situaciones didácticas, se 

planteó el propósito de las mismas, la duración de las sesiones, las variables didácticas, se describieron 

los registros de representación semiótica por utilizar; y se planteó la metodología de trabajo, se analizaron 

las dificultades y acciones esperadas de los estudiantes para cada una de las situaciones propuestas. 

 

3. Experimentación, análisis a posteriori y validación 

 

En esta fase se llevó a cabo la experimentación, es decir, se desarrollaron desde lo que plantea Brousseau 

(1986), las situaciones adidácticas de acción, formulación, validación y didáctica de institucionalización 

en torno del concepto de función y se realizó el análisis de las mismas.  

 

En la fase de experimentación se implementaron las situaciones didácticas diseñadas y planteadas en el 

análisis a priori para cada una de las tres categorías, lo cual se hizo en las clases programadas para la 

asignatura de Cálculo Diferencial con estudiantes de primer semestre de Ingeniería Civil. Es de resaltar 

que se solicitó permiso a la directora del programa y se pidió a los estudiantes los consentimientos 

informados para participar del estudio. 

 

Para el desarrollo de las sesiones de clase se conformaron 7 grupos, cada uno de 5 estudiantes, los grupos 

se denominaron (Grupo G) G1, G2, G3, G4, G5, G6 y G7 y se les entregó la guía de trabajo 

correspondiente a cada categoría. Por tanto, en la situación a didáctica de acción (SA), el grupo de 

estudiantes actuó frente a las situaciones planteadas; en la situación a didáctica de formulación (SF), los 

estudiantes propusieron la solución a las situaciones y la profesora se dirigía a cada uno de los grupos 

para escuchar sus inquietudes, verificar los procesos que desarrollaban y hacía las devoluciones de 

problema frente a las dificultades que observaba. Posteriormente, realizó el proceso de validación 

haciendo la confrontación con todos los grupos para hacer las validaciones de las respuestas y realizó el 

proceso de institucionalización, es decir, la profesora actuó para analizar que el conocimiento construido 

por los estudiantes fuera el saber matemático previsto para cada categoría. 

 

Para el análisis de las situaciones didácticas y adidácticas se hizo uso de un diario de campo, se realizaron 

entrevistas a los estudiantes para conocer la percepción frente al trabajo realizado durante el proceso de 
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implementación de las situaciones didácticas, además, se realizaron grabaciones de las clases, para ello se 

solicitó el permiso en el programa donde se llevó a cabo la investigación y se les pidió a los estudiantes el 

consentimiento informado. 

 

Posteriormente, se realizó el análisis a posteriori, que de acuerdo con lo que plantea Artigue (1988,               

p. 297), “se apoya sobre el conjunto de datos recogidos a lo largo de la experimentación: observaciones 

realizadas de las situaciones didácticas, pero también las producciones de los estudiantes en su actividad 

de estudio en clase o extraclase, estos datos se pueden complementar con los obtenidos de la utilización 

de los métodos externos como: cuestionarios, entrevistas individuales o en pequeños grupos, realizadas en 

diversos momentos de la enseñanza o a su finalización”. Por tanto, se realizó la confrontación de los dos 

análisis: a priori y a posteriori con el fin de analizar la eficacia de las estrategias didácticas propuestas 

para el aprendizaje del concepto de función. 

 

Resultados y discusión 

 

Teniendo en cuenta las fases de la ingeniería didáctica que plantea Artigue (1988), se presentan los 

resultados de los análisis preliminares desde las dimensiones histórico-epistemológica, cognitiva y 

didáctica, y desde la confrontación de los análisis a priori y a posteriori 

 

Dimensión Histórico-Epistemológica 

 

A continuación, se presenta una aproximación desde la dimensión histórico-epistemológica del concepto 

de función. Para ello se tuvo en cuenta los artículos de Ugalde (2014), Farfán y García (s.f.) y de 

Youschkevitech (1976), los cuales fueron centrales para ahondar en cómo fue evolucionado el concepto 

de función a través de la historia. Así, en la época antigua (600 AC - siglo XVI), se realizaron estudios de 

fenómenos naturales, se consideraba la dependencia entre dos cantidades, que representaban a través de 

tablas de arcilla y papiros, utilizaban el sistema de representación algebraico, pero de manera escrita o en 

palabras. En los Siglos XVII y XVIII, se inició el trabajo con el Sistema Cartesiano de Coordenadas, se 

empezó a utilizar la concepción de variable independiente y dependiente, aparece la primera definición 

impresa del concepto como una expresión analítica. Así también, se utiliza por primera vez el símbolo 

f(x). En los Siglos XIX y XX se dieron definiciones más precisas del concepto de función y se hace 

mayor énfasis en la concepción de dominio y codominio, además, se refirió que una función podía ser 

expresada, incluso solamente con palabras. Por tanto, se daban definiciones de la función más concretas y 

se alcanzan altos grados de generalidad del concepto como se define actualmente. 

 

Dimensión Didáctica: 

 

Para el análisis de la dimensión didáctica del concepto de función, se consideraron investigaciones 

realizadas sobre la enseñanza del concepto, además del análisis de los libros de texto que utilizan los 

profesores para la orientación del tema y, las entrevistas realizadas a los profesores sobre la forma en que 

enseñan el concepto. 

 

Análisis didáctico del concepto de función desde el estado del arte 

 

En lo concerniente al concepto de función, autores como Ospina (2012), Mena y Henao (2018), García et 

al., (2018), expresan que en los contextos escolares el concepto de función se aborda de forma tradicional, 

en la que los estudiantes memorizan fórmulas, se da prioridad a las representaciones de tipo algebraico y 

los problemas que se abordan son descontextualizados, privando a los estudiantes de la oportunidad de 

analizar fenómenos de la vida cotidiana en la que está presente dicho concepto. 

 

Así también, en las investigaciones de Andrade y Saraiva (2012), Amaya (2020); Correa y García (2020); 

Costa y Sombra (2019); Cuevas y Díaz (2014); Espinoza (2020); Sierpinska (1992); Cervi y Nehring 

(2021), han aportado estrategias para la enseñanza y el aprendizaje del concepto de función y resaltan 

entre varios aspectos: la importancia de ahondar en el desarrollo histórico del concepto para el diseño de 

las situaciones didácticas de enseñanza, así como el  uso de los diferentes sistemas de representación 

semiótica y las transformaciones entre ellos para una mejor comprensión del concepto. Además, destacan 

como aspecto relevante presentar a los estudiantes situaciones de la vida real en las que puedan identificar 
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cambios y regularidades, como también, expresar matemáticamente a través de funciones dichos 

fenómenos.  

 

De otro lado, autores como Díaz (2008) señalan que es un concepto matemático transversal en los niveles 

escolares de bachillerato y educación superior, importante para modelar fenómenos de otras disciplinas. 

Refiere también el autor que los estadios a través de los cuales pasan los estudiantes cuando aprenden de 

forma explícita las funciones son “primero aprenden que una función está compuesta de tres 

subconceptos: dominio, rango y criterio de correspondencia. Después aprenden que las funciones pueden 

representarse de varias formas, diagramas, representaciones verbales, gráficas y algebraicas” (p. 37). Lo 

anterior llama la atención sobre la necesidad de abordar en la enseñanza del concepto de función lo 

relacionado con los sistemas de representación semiótica como también lo refiere Duval. 

 

Análisis de los libros de texto que utilizan los profesores para la orientación del tema 

 

Un aspecto que influye en la enseñanza del concepto de función son los textos utilizan los docentes; 

algunos de los más utilizados son: Cálculo de Larson y Hostetler, Cálculo de Leithold, Cálculo Purcell, de 

Apóstol y de Stewart. A continuación, se exponen algunos aspectos generales de la revisión de libros de 

texto:  

 

• En lo referente a la composición de las unidades, se inicia con una introducción al concepto de 

función, luego se da la definición de dominio y rango, se presentan los tipos de funciones y al 

finalizar problemas de aplicación. 

• El concepto se enseña a través de la definición, ejemplos, se hace énfasis en la gráfica de funciones y 

la tabla de valores, los problemas de aplicación que se proponen son descontextualizados y solo 

algunos textos incluyen lo relacionado con la historia del concepto. 

• Con respecto de los sistemas de representación semiótica, los más utilizados son: verbal, gráfica, 

tabular y sagital, pero solo en el texto de Stewart se hacen transformaciones de un sistema de 

representación a otro.  

 

Análisis de las entrevistas realizadas a los profesores sobre la forma en que enseñan el concepto 

 

Las respuestas dadas por los profesores en las entrevistas, suministran información importante en lo que 

refiere al análisis didáctico desde lo que plantea la ingeniería didáctica. En tal sentido, se infiere que la 

enseñanza del concepto de función se ha orientado de forma tradicional, considerando que por las buenas 

explicaciones los estudiantes aprenden. Ha faltado en tal sentido, que los profesores a la hora de preparar 

las clases de este concepto fundamental y básico para los otros temas del cálculo, tengan en cuenta la 

historia, la evolución del concepto, además de indagar sobre investigaciones realizadas que dan cuenta de 

las dificultades y obstáculos que tienen los estudiantes en el aprendizaje del tema. Así como plantear 

situaciones didácticas que les permitan a los estudiantes construir el concepto. 

 

Se concluye de la dimensión didáctica que en la enseñanza del concepto de función no se le da prioridad 

a la historia, la enseñanza dominante es de tipo tradicional, no se utilizan los diferentes sistemas de 

representación semiótica. De lo que resulta relevante diseñar e implementar situaciones didácticas para la 

construcción del concepto de función por parte de los estudiantes con la orientación del profesor, con el 

propósito de que adquieran la comprensión del mismo. 

 

Dimensión cognitiva 

 

Algunas de las dificultades u obstáculos cognitivos que han tenido los estudiantes frente al concepto de 

función desde lo encontrado en el estado del arte en autores como Trujillo et al (2007); Castro y Díaz 

(2012); Delgado y Azcárate (1996); Artigue (1998), Higueras (1998); Hussain y Mohammed (2022), 

Roldán (2013) y desde la prueba que se realizó a los estudiantes que ya habían visto el tema de función, 

se destacan las siguientes: no tener claro cuando una relación es función, utilizar los diferentes sistemas 

de representación semiótica o hacer transformaciones de un sistema de representación a otro; además de 

dificultades para resolver situaciones contextualizadas por la falta de claridad del concepto de variable 

dependiente e independiente. 
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Confrontación análisis a priori y a posteriori 

 

En relación con el análisis a priori se destaca que, se realizó una prueba diagnóstica a los estudiantes que 

no habían visto el tema de función y se evidenció que tenían dificultad para establecer la diferencia entre 

relación y función, y entre codominio y rango, además, presentaban vacíos en algunos conceptos previos. 

En el proceso de experimentación de las situaciones didácticas se destaca que varios estudiantes 

presentaban dificultad para encontrar la regla de correspondencia y hubo casos donde no la sometían a 

comprobación con varios valores para validarla y presentaban dificultad en representar dichos conjuntos 

por extensión y por comprensión. Se resalta que, una vez se realizó el trabajo con las situaciones 

adidácticas de acción, formulación y validación y didáctica de institucionalización, ellos lograron superar 

los vacíos que tenían en los conceptos previos, además lograron hacer la distinción adecuada entre 

relación y función, y entre dominio, codominio y rango, también mejoraron notablemente respecto de la 

utilización de los diferentes registros de representación para el concepto de función y las 

transformaciones entre ellos, lo anterior se logró por medio de devoluciones de problema y 

retroalimentaciones, con el fin de que tomaran conciencia de los errores y comprendieran los conceptos 

con la ayuda de los demás compañeros y el profesor.  

 

Así pues, se observó que los estudiantes enfrentaron con habilidad la variedad de situaciones propuestas 

en las que lograron plantear y responder preguntas en y con las matemáticas, así como apropiarse del 

lenguaje y las herramientas matemáticas relacionadas con el concepto de función, lo cual corresponde a 

las competencias definidas por Niss (2015), por lo que se puede deducir, que se alcanzó el objetivo 

planteado en la investigación.  

 

De otro lado, teniendo en cuenta los análisis preliminares desde las dimensiones histórico-epistemológica, 

didáctica y cognitiva, se concluye que, para la enseñanza del concepto de función, no se consideran los 

siguientes aspectos:  

 

➢ La historia, en palabras de Amaya (2020) la dimensión histórica es muy importante dado que, dicho 

concepto ha sido “un elemento fundamental del desarrollo histórico de la humanidad” (p. 116). En la 

misma línea autores como Riscanevo et al., (2011) expresan que el concepto de función ha ido 

evolucionando a través de la historia y “que le llevó a la humanidad muchos siglos lograr su 

desarrollo, en un proceso en el que se consolidaron distintas formas de representación e 

interpretación” (p. 124) y refieren además los autores que es relevante que los profesores conozcan la 

historia de dicho concepto para que conozcan los obstáculos que pueden presentar los estudiantes en 

el aprendizaje del mismo.  

➢ Los diferentes sistemas de representación semiótica y las transformaciones entre ellos, en tal sentido, 

Duval (1999, p. 28) resalta la importancia de “ver en las representaciones semióticas un soporte para 

las representaciones mentales y en estimar que se pasa espontáneamente de la forma que representa 

al contenido representado”. En relación al concepto de función Andrade y Saraiva (2012, p. 137) 

refieren que “la coordinación que los estudiantes hacen entre los diversos registros de representación 

de una función y diferentes funciones, les permite lograr diferentes perspectivas de una función. 

➢ Problemas de aplicación contextualizados, en tal perspectiva Amaya (2020) expresa que, en la 

enseñanza del concepto de función, “no se promueve el análisis de situaciones en condiciones de 

variación y cambio, donde se facilite asignar significado y sentido a las funciones analizadas” (p. 

111). De igual forma, Cuevas y Díaz (2014); Riscanevo et al., (2011) y Sierpinska (1992) afirman 

que para mejorar la enseñanza del concepto de función es relevante presentarles problemas de 

aplicación de la vida cotidiana en las que puedan evidenciar regularidades y cambios, además de que 

puedan modelar por medio de funciones las situaciones observadas. 

   

Así mismo, de los análisis preliminares desde las dimensiones histórico-epistemológica, didáctica y 

cognitiva del concepto de función, se concluye que, la enseñanza que prevalece es la tradicional, que se 

enmarca en el paradigma didáctico dominante denominada por Chevallard (2015) «Paradigma 

Monumentalista». Este tipo de enseñanza propicia un aprendizaje de tipo memorístico y priva a los 

estudiantes de construir el concepto para una mayor comprensión del mismo. Por lo que se puede 

considerar que un obstáculo en la enseñanza del concepto de función es el posicionamiento ontológico y 

epistemológico del profesor. En tal sentido, Riscanevo et al., (2011) consideran que el aprendizaje del 

concepto de función se queda limitado porque la enseñanza es de manera instrumental, lo que no se 

corresponde con las actuales exigencias curriculares. Frente a lo anterior, se invita a abordar el proceso de 
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enseñanza y aprendizaje del concepto de función desde lo que plantea Brousseau (1986) en la teoría de 

situaciones didácticas, en la que el estudiante tenga un rol más activo en la construcción de los conceptos 

matemáticos.  

 

Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta los análisis preliminares desde las dimensiones histórico-epistemológica, didáctica y 

cognitiva, se concluye que, para la enseñanza del concepto de función, no se considera la historia, los 

diferentes sistemas de representación semiótica y las transformaciones entre ellos; se abordan problemas 

de aplicación descontextualizados, la enseñanza que prevalece es la tradicional, lo que priva a los 

estudiantes de construir el concepto para una mayor comprensión del mismo. Por lo que se puede 

considerar que un obstáculo en la enseñanza del concepto de función es el posicionamiento ontológico y 

epistemológico del profesor. 

 

En cuanto a la confrontación de los análisis a priori y a posteriori, se concluye que los estudiantes 

inicialmente tenían dificultad para determinar si una relación es función, la diferencia entre codominio y 

rango, y para encontrar la regla de correspondencia, pero una vez se realizó el trabajo con las situaciones 

adidácticas de acción, formulación y validación y didáctica de institucionalización, ellos lograron hacer la 

distinción adecuada entre relación y función, así como identificar el dominio, codominio y rango y 

superar los vacíos en los conceptos previos, mejoraron notablemente respecto a la utilización de los 

diferentes registros de representación del concepto de función: sagital, tabular, gráfico, algebraico, escrito 

y verbal, y realizaron transformaciones entre ellos, lo cual se logró por medio de devoluciones de 

problema y retroalimentaciones.  

 

En relación con las competencias definidas por Niss (2015), se evidenció que los estudiantes enfrentaron 

con habilidad la variedad de situaciones propuestas en las que lograron pensar y razonar 

matemáticamente realizando abstracciones y generalizaciones para la definición del concepto de función, 

variable dependiente, independiente, dominio, codominio, rango Así también lograron resolver diferentes 

problemas de aplicación, para lo cual modelaron matemáticamente las situaciones haciendo uso de 

símbolos y herramientas matemáticas relacionadas con el concepto de función, además utilizaron e 

interpretaron diferentes sistemas de representación semiótica y realizaron transformaciones entre ellos, 

logrando con lo anterior comunicarse matemáticamente; además realizaban validaciones de las respuestas 

a las situaciones planteadas con los compañeros y la profesora, dando argumentos matemáticos formales 

e informales para justificar las soluciones propuestas. Así también, se destaca que los estudiantes 

utilizaron de manera adecuada la herramienta del Geoplano para dar respuestas a las situaciones 

didácticas de la categoría 3. Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que se alcanzó el objetivo 

planteado en la presente investigación.  

 

De otro lado, se destaca que los estudiantes manifestaron que les gusta más la metodología que se 

implementó que la tradicional, porque las clases son amenas, se fortalece el trabajo en equipo, se genera 

la necesidad de aprender, están más atentos a las retroalimentaciones y pueden discutir en grupo sobre 

diversas soluciones a las situaciones propuestas. 
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Resumen 

 

Esta investigación tiene como objetivo identificar las complicaciones contemporáneas afrontadas por los 

gestores empresariales en el desarrollo de sus funciones. Mediante la revisión de la literatura, se analizan 

factores externos, como la innovación y la globalización, que pueden ser amenazantes pero cuya 

relevancia se ve opacada por la pandemia de la COVID-19. Los hallazgos principales muestran que, en 

conjunto con complicaciones históricas, la pandemia ha enfrentado a la gestión empresarial con retos 

consistentes, incidiendo así en la perspectiva de su misión contemporánea. 

 

Palabras claves: gestión de empresas, operación administrativa, economía de la empresa. 

 

Abstract 

 

This research aims to identify the contemporary challenges faced by business managers in carrying out 

their duties. Through a review of the literature, external factors such as innovation and globalization are 

analyzed, which can be threatening but whose relevance is overshadowed by the COVID-19 pandemic. 

The main findings show that, together with historical complications, the pandemic has confronted 

business management with consistent challenges, thus influencing the perspective of its contemporary 

mission. 

 

Keywords: business management, administrative operation, business economics. 

 

Introducción 

 

La gestión empresarial enfrenta retos ineludibles ocasionados por externalidades negativas, como la 

COVID-19, la globalización y el avance tecnológico de la competencia. El gestor empresarial es uno de 

los protagonistas del cambio, siendo responsable de la resiliencia y el mantenimiento de las 

organizaciones a pesar de las inestabilidades estructurales y del entorno. En tiempos disruptivos como los 

actuales, los gestores deben adoptar una nueva filosofía de gestión, siendo la implementación de una 

administración basada en procesos una alternativa viable. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo aportar al marco conceptual de la gestión empresarial, mediante la 

revisión de la literatura enfocada en los retos contemporáneos y la posición que el gestor empresarial 

podría adoptar para enfrentarlos. En el texto, se analizan aspectos clave como la conducta del 

consumidor, la administración de la cadena de abastecimiento y la política de responsabilidad social 

corporativa. Además, se examina la importancia de prestar atención a los procesos en todas sus etapas, así 

como la función relevante del talento humano en el éxito de los procesos (Reijers, 2021; Anker, 2021). 
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El lector encontrará en cada apartado una discusión detallada de los desafíos y propuestas de soluciones, 

enriqueciendo así el estado del arte de la gestión empresarial en el contexto de la pandemia y otros 

factores externos 

 

Materiales y métodos 

 

La investigación desarrollada aplicó un diseño no experimental, descriptivo, aplicado y documental, 

centrado en la revisión de literatura vinculada a los retos afrontados por la gestión empresarial. El 

objetivo de esta técnica de investigación fue determinar el estado del arte en función de los estudios 

reportados en revistas indexadas en bases de datos mundiales. 

 

El presente trabajo empleó una descomposición conceptual del objeto de estudio en sus partes, lo cual 

permitió identificar, a partir de la información reportada en la literatura, los aspectos que implican 

complicaciones subyacentes y latentes para el gestor empresarial. 

 

Para garantizar la rigurosidad del estudio, se siguieron criterios de selección de fuentes, como la 

relevancia y la actualidad de las publicaciones, y se emplearon herramientas de búsqueda y análisis de 

información adecuadas. El resultado de la revisión de literatura permitió la determinación de un marco 

conceptual reportado en el presente trabajo. 

 

Resultados y discusión 

 

La pandemia generada por la COVID-19 afrontada por la población mundial y los sectores económicos y 

sus involucrados han implicado retos significativos.  Ante ello la gestión empresarial a partir de marzo del 

año 2020 ha sido dificultada significativa y masivamente, generando retos ineludibles sobre la capacidad 

de las empresas para mantenerse competitivas ante una reducción y en varios casos un cese de la demanda 

efectiva. Complicaciones estructurales han derivado en la drástica afectación a la salud física y sicológica 

generada por la pandemia; las medidas, regulaciones y legislaciones que los gobiernos se han visto en la 

necesidad de promulgar, ejecutar e imponer, con la intención de procurar la reducción del contacto social, 

la interacción entre personas. Y por ende la circulación de agentes para desacelerar los contagios, y así 

intentar contener el avance de la enfermedad generada por la COVID-19 (González-Serrano, Dos-Santos, 

& Sendra-García, 2023). 

 

La COVID-19 cambió el curso mundial en función de las medidas adoptadas para desacelerar su 

propagación, intervenciones y restricciones severas en la libertad de los ciudadanos y organizaciones, ello 

sin precedentes en tiempos de paz. Millones de personas se vieron encausadas a laborar remotamente 

desde sus casas o se vieron suspendidos de la nómina total o parcialmente. Industrias enteras y vastos 

sectores de la economía afrontaron problemas económicos y vieron tambaleada su gestión corriente 

mientras que el futuro fue percibido con alta incertidumbre (Anker, 2021). Hechos que redundan en la 

necesidad sin atenuantes, de que el gestor empresarial potencie su labor, y procure mantener a la 

organización vigente en el mercado ante el escenario turbulento, e incierto generado por la COVID-19.   

 

El emprendimiento y la gestión empresarial vinculante han sido considerados como como una fuerza 

esencial y dinámica en la economía contemporánea. Su afán y continua renovación inciden en el nivel de 

competitividad de los mercados. La actitud y aptitud aplicada perfilan su posicionamiento en la sociedad 

exaltando su importancia en la perspectiva socioeconómica; entre las industrias de mayor vigencia 

emprendedora y exigencia para el gestor empresarial se encuentra la deportiva. Se la considera 

eminentemente emprendedora, y por naturaleza competitiva. Enfatizando que la vigencia del 

emprendimiento deportivo está vinculada directa y significativamente con la materialización de logros y 

eficacia inherente a la actividad. Asunto fundamental dentro de la labor correspondiente al gestor 

empresarial. Su gestión está fundamentada en el involucramiento constante con la innovación y la 

asunción de riesgos mayor que otras actividades, ello por su énfasis en la competitividad y necesidad 

materialización de logros en los rankings respectivos (González-Serrano, et al, 2023). 

 

Sgroi & Modica (2022) enfatizaron la importancia de la gestión empresarial sobre la viabilidad financiera 

e influencia organizacional. Se exponen como actividad crítica la gestión vinculada con las funciones 

comerciales, diligencia que faculta el aprovisionamiento del flujo de ingreso financiero suficiente para las 

operaciones de la empresa. Asunto que es factible de ser extrapolado a las áreas de influencia de la 
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gestión, en la que debe procurar generar el ingreso suficiente para que los involucrados dispongan del 

nivel de ingreso suficiente para cubrir sus necesidades, ello sin arriesgar el bienestar de las generaciones 

futuras.  

 

Por su parte Bang & Burton (2021) reflejaron la importacia de la gestión empresarial con respecto al 

cambio climático. Externalidad holística a los agentes globales y evidenciados lamentablemente con un 

entorno natural que presenta un comportamiento percibido primariamente como aberrrante pero que por 

su frecuencia es factible de ser subyacente. Evidencia de ello, las distorsiones en la temperatura del mar, 

lluvias y nevadas con niveles fuera de los parámentros históricos, entre otros efectos. Ante ello la gestión 

orientada a la mitigación de riesgos es necesaria, tanto bajo una perspectiva de corto plazo como 

prospectiva. Actividades que deben vincularse a una estrategia nacional consensuada y coordinada entre 

los agentes y el Estado. 

 

Entre los bretes que también debe afrontar la gestión empresarial se encuentran las incidencias de la 

migración global en el ámbito de las organizaciones. El incremento de la migración es dantesco y registra 

una tendencia creciente. Asunto que implica cambios demográficos y variaciones en la perspectiva 

subyancente de la cultura nacional. Esquema que implica el afrontamiento de una “era de la migración” , 

la que se ha diversificado y globalizado. Esquema que previo a la pandemia COVID-19 estaba ya vigente, 

pero que por las restricciones propias a la movilidad impuestas por los gobiernos para procurar 

desacelerar la ola de contagios, se detuvo. Sin embargo, ya luego de flexibilizadas o  levantadas las 

restricciones a la movilidad de personas, la tendencia creciente de la migración es factible de retomar su 

rumbo histórico. E incluso acelerarse, ello en vista de las dificultades económicas, cambios políticos y 

sociales en territorios en vías de desarrollo (Hajro, Caprar, Zikic, & Stahl, 2021). 

 

La migración es un asunto que impacta en la fuerza laboral, factor de producción clave en la gestión 

empresarial. Es un fenómeno que ha estado vinculado con eventos económicos y sociales bajo una 

perspectiva de incidencias de largo plazo, la que empero de vastos antecedentes aún es poco factible de 

predecir. A pesar de las complicaciones inherentes a los procesos migratorios documentados o 

indocumentados, la mayor parte de los migrantes logran formar parte de la fuerza laboral de territorio de 

acogida. Concebiendo a los migrantes como agentes de cambios positivos para la sociedad y cruciales 

para la gestión empresarial por lo que la opción de disponer de mejor capital humano está latente (Hajro, 

et al, 2021). 

 

 Natalia, Liliya, & Alexandra (2016) también enfatizaron la importancia de la gestión empresarial ante la 

existencia de externalidades que amenacen la posición de la empresa. Esto enfatizado sobre la 

probabilidad de que las variaciones en intensidad y estructura de las complicaciones sean frecuentes. Ante 

lo señalado la gestión empresarial puede ver alterada su planificación estratégica debe modificarse y la 

prioridades nuevamente deben ser evaluadas. Esto sin dejar de considerar las actividades rutinarias 

propias de la gestión, esto sin incidir en la perspectiva de responsabilidad social corporativa.  

 

Entre los aspectos fundamentales a considerar se encuentra el tamaño de empresa: micro, pequeña, 

mediana y grande. Es así, como en la economía contemporánea la pequeña empresa ha incrementado su 

presencia en los mercados y su importancia se ha acrecentado para la economía nacional. Por su 

importancia incremental como generadoras de fuentes de empleo, fuente constante de innovación en sus 

productos, y aporte tanto al desarrollo como crecimiento económico de las naciones. La importancia de 

las pequeñas empresas ha trascendido las fronteras y también son partícipes del comercio internacional, a 

una escala crecimiento y con un nivel de importancia significativo (Moraes et al., 2014). 

 

Es fundamental mantener dentro del entorno empresarial, la relevancia del gestor de empresas. Con 

énfasis en áreas tales como el mercadeo empresarial y mercadeo propiamente. Cuya labor no debe perder 

vigor ante el sesgo de su objeto de estudio, al percibir al ambiente empresarial como “mercados 

estrechos”, generados por la excesiva competencia, por la baja disponibilidad de clientes no cautivos y 

ante la perspectiva generada por el perfil del consumidor inherente al producto comercializado por las 

organizaciones líderes e históricas. Así como, el sesgo que concentra su visión en la díada 

correspondiente a la relación comercial y su gestión empresarial. Riesgo que implica la focalización en la 

perspectiva económica del mercado, el que en caso de materializarse es factible de distorsionar la 

perspectiva del gestor de mercadeo. Y ante esta perspectiva, separar a la empresa de los principales 
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fenómenos del mundo real, ocasionando que disponga de un limitando entendimiento del contexto 

inherente al ambiente del mercadeo y estrategia empresarial (Möller, Nenonenb, & Storbacka, 2020). 

  

El desempeño de la gestión empresarial es factible de ser percibido primariamente a través de los 

resultados financieros y su análisis inherente. Ello fundamentado en los resultados del flujo de caja e 

indicadores claves de gestión. Análisis que debe procurar ser holístico con respecto al horizonte de 

tiempo al considerar los resultados presentes y las proyecciones futuras contrastándolas técnicamente con 

resultados históricos. La gestión empresarial se ve reflejada en los resultados financieros, esta 

interconexión es fundamentada en la identificación y medición prolija de factores que influencian 

estratégicamente en el negocio (Vimrová, 2015). 

  

La medición del desempeño de la gestión empresarial no dispone de un consenso con respecto a los 

mecanismos, herramientas e indicadores. Así como, con respecto a los objetivos contra los que la gestión 

deba ser medida y como implementar las herramientas para su medición eficiente; se considera necesario 

que los colaboradores de las organizaciones se encuentren informados sobre su desempeño, ello en miras 

de implementar mejora continua en sus procesos y gestión. Entre los esquemas de medición de mayor 

tradición y cobertura se encuentra el “Cuadro de Mando Integral”, el que incorpora cuatro perspectivas de 

medición vinculadas: (a) financiera, (b) perspectiva de clientes, (c) procesos internos, y (d) aprendizaje. 

El objetivo principal de la medición del desempeño de la gestión empresarial es aportar con información 

para la toma de decisiones, faculta la medición y monitoreo del crecimiento del valor de la empresa y el 

esfuerzo por maximizarlo (Vimrová, 2015).    

  

Entre los bretes que debe afrontar el gestor empresarial contemporáneo también se encuentran la elevada 

velocidad con que la innovación a nivel organizacional y de gestión empresarial se presenta. 

Circunstancia que es global y que, ante su importancia en la competitividad nacional debe ser considerado 

por los hacedores de políticas públicas, investigadores y profesionales de la gestión empresarial. Asunto 

que empero de su importancia, disgrega una preocupación por parte de organizaciones-corporaciones 

multinacionales y gobiernos. Ello ante potenciales complicaciones y dificultades para vencer el 

paradigma de la zona de confort, referida como statu quo. La “relativa intromisión de la innovación”, su 

dinámica subyacente, movilidad innata y disrupción propia implica un cambio en la rutina de los 

colaboradores, nuevas metas, y la incertidumbre del futuro generada por una nueva estructura que 

restringe la predicción (Pinningtona et al., 2015). 

  

La ciencia, factor subyacente a la innovación y progresos, es una red compleja y dinámica en la que 

científicos, instituciones, conceptos, entidades y fuerzas interactúan conformando un tejido científico 

general. Se percibe que la evolución de la ciencia no ha sido lineal, esta implica la ausencia de un patrón. 

Los grandes descubrimientos tanto como los avances graduales de la ciencia no son factibles de ser 

capturados en un modelo que faculte su estimación, implicando la percepción de impredecible. Empero 

de ello, el avance científico es fundamental para el progreso de la sociedad, y la búsqueda de un 

mecanismo o proceso que reduzca las dificultades que afrontan los científicos en su trabajo es vital 

(Beerepoot et al., 2023). 

  

El nivel de aceptación y las rutinas establecidas son barreras que deben superarse aunado a la aversión a 

la incertidumbre, dimensión de la cultura nacional que establece el grado de afinidad de la población 

hacia los cambios y la incertidumbre propia a la potencial variación del escenario derivado de la 

implementación de la innovación (Hofsted Insights , 2023). La difusión e implementación de la 

innovación para el gestor empresarial son un reto (Pinningtona et al., 2015). 

 

Conclusiones 

 

La gestión empresarial usualmente ha debido afrontar dificultades percibidas como complejas, generadas 

por causas internas y en mayor proporción externas. Circunstancias que han moldeado al gestor 

empresarial, dado que a pesar de las crecientes y significativas dificultades afrontadas, por lo regular ha 

diseñado e implementado procesos que le han permitido sobreponerse a las adversidades. Y lograr que las 

empresas progresen y/o se mantengan en el mercado.  

 

El gestor empresarial afronta diferentes matices, no es una receta genérica, implica una función que debe 

adaptarse a las particularidades de su mercado, actividad económica, entorno y entes involucrados. La 
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gestión empresarial requiere especial atención y un perfilamiento que implica una evolución continua y 

asertiva con respecto a oportunidades de estudio con énfasis en las amenazas y oportunidades vigentes en 

los mercados aunado a las complicaciones subyacentes de cada organización. 

 

En función de los bretes contemporáneos evidenciados en la literatura se determina a la gestión 

empresarial como una actividad de alta complejidad tanto en su ejercicio cotidiano, y mucho más 

complejo con respecto a su planificación y perspectiva futura. Afronta variables subyacentes retadoras 

dentro de la propia organización, vinculada con la toma de decisiones sobre factores de producción 

dinámico y complejos, con énfasis el recurso humano.  

 

Empero de las dificultades internas de las organizaciones afrontadas por la gestión empresarial. En la 

literatura se enfatiza las complicaciones del entorno, asuntos percibidos como amenazas, y que presentan 

complicaciones tanto consistentes como dinámicas. Entre ellas la globalización, y la innovación, pero 

aunado a ello se presentan amenazas disruptivas e impredecibles. Estas amenazan significativamente la 

vigencia de la empresa y fracaso percibido del gestor empresarial, la pandemia COVID-19 está dentro de 

esta categoría. Externalidades latentes y que han complejizado el panorama del gestor empresarial. 

Asunto que aún siguen vigentes y que implican futuras líneas de investigación en función de la posición 

de la gestión empresarial, frente a ellas, tanto bajo perspectivas reactivas y proactivas. 
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Resumen 

 

Virtual education is a distance learning modality in which the educational space is found on the web, 

constituted by computer tools that enable didactic interaction, used exclusively through communication 
networks for the development of academic activities by materializing their dimensions. The objective of this 

article is to present a comparative study of virtual education in Cuba and Latin America in relation to the theory 

of its dimensions and teacher professionalization or technological pedagogical competencies as a process that 
allows for continuous and ascending professional development, in order to identify strengths and limitations. 

Related research was selected for the study. With this, it was possible to verify that, in general, Cuba presents 
similar characteristics in relation to virtual education as those of the Latin American region to which it belongs. 

Likewise, collaboration between Cuban universities and the Latin American region in this area of knowledge 

should continue to be strengthened. The combination of multidisciplinary groups and work objectives that 
allow for short and medium-term results would be other pending goals. 

   
Keywords: virtual education, superior education, dimensions, educational professionalization, Cuba, Latin 

America. 

 

Abstract 

 

La educación virtual es una modalidad de estudio a distancia en la que el espacio educativo se encuentra 

en la web, constituido por herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica, utilizada 

exclusivamente a través de las redes de comunicación para el desarrollo de actividades académicas 

mediante la materialización de sus dimensiones. El objetivo de este artículo es mostrar el estudio 

comparativo de la educación virtual en Cuba y América Latina en relación a la teoría de sus dimensiones 

y la profesionalización docente o competencias pedagógicas tecnológicas como proceso que permite su 

desarrollo profesional continuo y ascendente, para identificar fortalezas y limitaciones. Se seleccionaron 

investigaciones relacionadas con el objeto de estudio. Con ello, se pudo constatar que, en general, Cuba 

presenta características similares en relación con la educación virtual a las de la región de América Latina 

a la que pertenece. Asimismo, se deberá seguir potenciando la colaboración entre las universidades 

cubanas y la región de América Latina en esta área del conocimiento. La combinación de grupos 

multidisciplinarios y objetivos de trabajo que permitan resultados a corto y mediano plazo serían otras 

metas pendientes. 

 

Palabras clave: educación virtual, educación superior, dimensiones, profesionalización docente, Cuba, 

América Latina. 
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Introducción 

 

En la segunda mitad del siglo XX y lo que ha transcurrido del siglo XXI, marcados por crisis económicas, el 

desarrollo de movimientos sociales y el perfeccionamiento de las ciencias informáticas y las comunicaciones, 

entre otros, también ha sido tema de análisis la Educación Superior y, dentro de ella, los docentes y su 

profesionalización. En este contexto, los profesores universitarios se enfrentan a nuevos retos. Puesto que, 

actualmente, la universidad no es la única depositaria del conocimiento debido al internet, las redes sociales y 

el desarrollo de la virtualidad en general, es más necesario que nunca su profesionalización o competencias 

pedagógicas tecnológicas como proceso que les permitiría su desarrollo profesional continuo y ascendente. 

 

La modalidad de educación virtual, si bien se constituye en una vía alternativa, también exige de los docentes 

determinadas habilidades para su eficaz utilización. Es por ello que se considera que la profesionalización 

docente permitiría no solo el conocimiento de las dimensiones de la educación virtual sino su correcta 

utilización. 

 

En términos generales, la intención a lo largo de este trabajo es mostrar el estudio comparado de la educación 

virtual en Cuba y América Latina en relación a la teoría de sus dimensiones y la profesionalización docente o 

competencias pedagógicas tecnológicas. La valoración de los referentes teóricos que sustentan la relación entre 

estas dos categorías en Cuba, en el contexto latinoamericano, permitiría revalorar criterios que favorezcan al 

enriquecimiento de la teoría de la Educación Superior en las condiciones actuales del siglo XXI. 

 

La educación virtual en la Educación Superior cubana como alternativa académica para el desarrollo del 

proceso docente educativo presenta sus particularidades, considerando el limitado desarrollo de infraestructura 

escolar para este fin, así como las circunstancias particulares de los docentes en cuanto al acceso a ordenadores 

propios, localización geográfica según su lugar de residencia y la accesibilidad a las redes de internet de 

manera permanente. 

 

La valoración de esta temática se justifica por los intereses crecientes sobre ella en el plano nacional e 

internacional. Esta posee grandes detractores y defensores en la comunidad académica en general y en la 

comunidad científica en particular. El desarrollo de la profesionalización docente o competencias pedagógicas 

tecnológicas es diverso según el objeto de estudio con que se relacione. La educación virtual como modalidad, 

aunque no se remonta a la pedagogía clásica, tampoco se puede decir que esté recién descubierta. Por otra 

parte, no se puede negar el vertiginoso desarrollo que tiene. Comparado con otras modalidades, se encuentra 

ampliamente implementada, diversificada y asimilada principalmente entre los estudiantes. Ello hace 

imperativo una mirada positiva, abierta y trascendente sobre el asunto en cuestión. 

               

Metodología 

 

Para el desarrollo de este artículo investigativo se utilizaron varios métodos: el análisis documental se 

utilizó para profundizar en el estudio bibliográfico como aspecto esencial en la conformación del 

fundamento teórico de la investigación. Facilitó constatar cómo diversos autores de la comunidad 

científica han investigado la temática tratada entre los que se pueden destacar: Sánchez Trujillo, 2019; 

Pequeño et al., 2020; Huambachano et al., 2020; Juanes et al., 2020; Cedeño & Santos, 2020; Olivares et 

al., 2020; Cárdenas et al., 2021; García, 2021). 

 

El analítico sintético: se utilizó para la identificación de los nexos que se establecen entre las dimensiones 

de la Educación Virtual y la profesionalización docente o competencias pedagógicas tecnológicas 

mediante la determinación de los elementos básicos que lo conforman. La inducción deducción: permitió 

recorrer desde el conocimiento general al particular, al examinar, detallar y mostrar aspectos 

correspondidos con la las dimensiones de la Educación Virtual en Cuba y América Latina.  

 

El sistémico estructural funcional: posibilitó establecer las relaciones que se ofrecen en los referentes 

teóricos relacionados con la las dimensiones de la Educación Virtual y la profesionalización docente o 

competencias pedagógicas tecnológicas que se propone. La sistematización: como eje fundamental para 

mostrar el estudio comparado de la educación virtual en Cuba y América Latina en relación a la teoría de 

sus dimensiones y la profesionalización docente o competencias pedagógicas tecnológicas.   
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Resultados y discusión  

 

Profesionalización docente 

 
En relación con esta categoría se partirá de algunos aspectos importantes que se considera necesario 

destacar relacionados con la profesionalización como categoría y la profesionalización docente o 

competencias pedagógicas tecnológicas como categoría compleja desde la apreciación de diversos 

investigadores.  

 

La profesionalización, como categoría no asociada a ningún objeto o cualidad en particular tuvo sus 

primeros signos aproximadamente en el siglo XIII en la edad media. Por esta época sucesos tales como: el 

aparecimiento de los gremios de vendedores, las luchas de los comerciantes por la exclusividad de sus 

oficios y su práctica y la iniciación de aprendices sin salarios, se marcaron como sus primeros 

antecedentes.  En el siglo XIX, los comerciantes en sentido general, constituyeron asociaciones o colegios 

profesionales. La razón principal de ello estuvo basada en, por una parte, segregar a los que recién se 

iniciaban en estos oficios. Por la otra establecían una serie de requisitos y normas para los que practicaban 

la misma profesión de estricto cumplimiento bajo supervisión del grupo. Estos referentes propiciaron: el 

establecimiento de determinadas actividades como perfil o profesión y su división. La jerarquización de 

estos perfiles y la limitación de su ejercicio bajo determinadas normas de calificación (recién iniciados y 

procedencia poblacional), así como su posición ante los demás ciudadanos. Este proceso, en sentido 

general, instauraba comportamientos y directrices a los actores que formaban parte de la misma profesión 

de manera que su proceder estaba regulado dentro de ellos y ante la sociedad lo que le otorgaba 

determinada credibilidad como personas, protección de sus actividades y crédito laboral. (Olivares & 

Novo, 2022) 

 

La profesionalización como categoría ha sido tratada como la demanda del grupo de saber profesional que 

se construye y se reconstruye gracias a la constatación de la aplicabilidad de los conocimientos teóricos a 

la formación de los saberes que surgen de la actuación práctica (Sarramona, 1994). Ello está dado por la 

misma dinámica social donde nada se queda estático.  El desarrollo de las ciencias informáticas y las 

comunicaciones, nuevos modelos educacionales como alternativas de los tradicionales y nuevos 

conocimientos socializados en las diversas áreas del conocimiento, son algunos de los ejemplos. Esto 

hace que la profesionalización sea una necesidad para el profesional, inversión para la institución e 

imperativo para la sociedad. Las nuevas prácticas demandan nuevas teorías y estas, a su vez ejecutores 

expertos o profesionalizados.  

 

Por otra parte, se ha destacado que la profesionalización como proceso en cada individuo, tiene su génesis 

en la formación escolarizada. Posee como esencia la reorientación o especialización según el caso, de los 

recursos laborales calificados, a través del cual se logra alcanzar la eficiencia en la adquisición de las 

competencias básicas exigidas por el modelo profesional (Añorga et al., 2015). La profesionalización 

como proceso está compuesta por actos dentro del que se encuentra la actualización mediante las diversas 

formas de organización de la enseñanza de postgrado.  Debido a la amplia aceptabilidad del desarrollo de 

las comunicacionales en los estudiantes que ocupan el espacio académico de la educación superior en la 

actualidad, el perfeccionamiento de los medios informáticos y de las comunicaciones, la 

profesionalización se convierte en una tarea necesaria y permanente. 

 

No obstante el creciente uso del término profesionalización en diversas esferas de la sociedad, en 

procesos educativos, productivos y de servicios, han quedado clara tres tendencias bien marcadas en 

cuanto al tratamiento conceptual: la profesionalización como categoría, la profesionalización como 

principio y como proceso  (Bedoya, 2017). Como categoría refleja sus principales elementos por el cual 

es reconocida y diferenciada de otras categorías como podrían ser competencias profesionales, 

desempeño profesional o profesión en sentido lato. Es tratada como principio al mostrarla como la vía o 

norma de desarrollo profesional por excelencia como consecuencia necesaria del perfeccionamiento de 

las tecnologías, la generación continua del conocimiento o el surgimiento de nuevas funciones en al 

ámbito laboral. Aunque este aspecto es bastante polémico se ha extendido debido a que se ha convertido 

en el reflejo de las características esenciales deseables para los profesionales actualizados asumidos por 

los investigadores en diferentes ramas de las ciencias.  Como proceso es el conjunto de acciones 

articuladas con un objetivo común.  

https://revistadelamazonas.info/index.php/amazonas
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La profesionalización docente también ha sido objeto varias investigaciones. Estas han surgido por la 

necesidad de que este profesional singular de la sociedad se adapte a los nuevos cambios como los 

tecnológicos, adquiera nuevos conocimientos especializados y se contextualice a la nueva Educación 

Superior innovadora. En este sentido una de sus definiciones presenta la profesionalización docente como 

la vía para la mejora de los conocimientos mediantes diversas acciones que estén dirigidas al desarrollo 

de habilidades específicas que luego pondrán en su práctica académica. Esto significa, que además de 

aprender, la profesionalización docente debe desarrollar sus competencias, a la vez que estas 

desarrolladas, mejoraran su desempeño. De esta forma la   profesionalización docente es presentada como 

un eje de transformación continua para el docente. Esto apunta a dos elementos, el primero relacionado 

con la auto-conciencia del profesor, de su necesidad constante de nuevos saberes para aprender, aprender 

a aprender y aprender a enseñar. El segundo, no menos importante hacia lo externo, que implica la 

responsabilidad manifiesta con lo aprendido. Responsabilidad con la transformación personal y la 

transformación en su modo de enseñar para incidir en su entorno.   

 

Por otra parte, algunos autores presentan la profesionalización docente como un proceso pedagógico 

continuo, que incide en la integridad de los sujetos y tiende a desarrollar y consolidar las competencias 

por aproximaciones sucesivas, estableciendo diferentes niveles de profesionalidad, para la vida social y 

profesional. (Olivares et al., 2021). Este proceso tiene sus premisas en la adaptación de este docente al 

área del conocimiento en que se desarrolla mediante la delimitación de la relación entre su profesión de 

base y lo que enseña para lograr una efectividad constatable. Luego, bajo esta concepción, la 

profesionalización docente crea, desarrolla y fortalece competencias profesionales docente que en la 

comunidad universitaria deben de conducir a la formación de profesionales con métodos de aprendizaje 

trascedente y significativo.   

 

La profesionalización docente se caracteriza por implicar procesos de aprendizajes diversos desde el 

análisis y la reflexión basados en la práctica docente cotidiana a partir del discernimiento pedagógico 

disponible, apreciable e innovador para que pueda asumir los retos del proceso de enseñanza aprendizaje 

en la universidad actual (Baute et al., 2020). Ello resalta la necesidad del reconocimiento activo del 

docente de sus necesidades de aprendizaje ya sean como fruto de señalamientos en los procesos 

evaluativos o por propia identificación. Esta propicia la adquisición de nuevos conocimientos.  Es el 

nuevo saber con los aspectos antes expuestos lo que facilitará al docente universitario la inserción en los 

retos de la Educación superior actual.    

 

Sin lugar a dudas la profesionalización docente o competencias pedagógicas tecnológicas como proceso 

parten de una exigencia del propio desarrollo social y como directriz es anhelada porque responde a 

demandas de calidad en la actuación profesional docente en la enseñanza y en la investigativa.  (Rivero et 

al., 2019). Estos aspectos profundizan en lo que podría considerarse funciones sociales de la 

profesionalización además de relacionarla con el dinamismo que le imprime a la actuación profesional en 

diferentes líneas tales como: 

 

• Consolida las competencias profesiones en el contexto de la educación superior. 

• Transforma la actuación profesional del docente, mejorándolo de forma innovadora, ascendente y 

continua. 

• El fortalecimiento de las competencias profesionales que favorecen la actuación profesional docente 

con calidad, favorece a la mejora de otros docentes y de la comunidad universitaria en general.  

 

La profesionalización docente ha sido investigada por otros autores examinados tales como: Miranda et 

al., (2017); Cotelo et al., (2018); Gorina et al., (2018); Sánchez Trujillo (2019); Riol et al., (2019); 

Céspedes & Carvajal (2021); Olivares et al., (2021); Olivares & Novo, (2022). Se reconocen 

regularidades en estos autores al referirse al término tales como: 

 

• Involucra una sistemática preparación de los docentes. 

• Implica los disímiles procesos de aprendizajes desde la reflexión y el análisis.  

• Contribuye al fortalecimiento de las competencias profesionales del docente. 

• Se establece como exigencia social al posibilitar la actualización continua del desempeño docente. 

• Puede ser considerado como un proceso dinámico.  

• Favorece la calidad funcional de la comunidad académica.  
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• Es parte de la reconstrucción educacional de la comunidad educativa. 

 

En esta dirección, la profesionalización docente o competencias pedagógicas tecnológicas son entendidos 

a la luz de esta investigación como el proceso profesional académico dinámico, que propicia el desarrollo 

estable, sistemático y ascendente  de los docentes en los conocimientos teóricos y prácticos de la  

Educación virtual como modalidad de estudio a distancia donde  el espacio educativo es en la web, 

constituido por herramientas informáticas que viabilizan la interacción didáctica, a través de la redes de 

comunicación mediante la materialización de las dimensiones: organizativa, orientadora, académica, 

pedagógica, institucional, infraestructura tecnológica, infraestructura física y la social.     

 

Educación virtual y sus dimensiones  

                 

En gran medida el desarrollo tecnológico, la globalización de las comunicaciones, el surgimiento de 

nuevas formas de gestionar el conocimiento y la centralización en los usuarios de las redes sociales han 

revolucionado la educación superior tradicional a la Educación virtual. Esta es entendida por Silvio, 

(2019) como actos educativos que se realizan por computadoras que confluyen en espacio-tiempo con una 

comunicación sincrónica.  

                

Para Ramos en el estudio realizado por (IESALC, 2017: 29) es una nueva modalidad que asume la 

educación tradicional, derivada de la globalización económica, que como servicio transfronterizo es el 

resultado de nuevas tecnologías en informaciones digitales y la creación de los accesos en red. Esta 

definición destaca a la Educación Virtual como una modalidad educativa en sí misma con la 

particularidad de asociarse a las nuevas tecnologías, lo que no significa que como actividad académica 

nueva no se manifiesten con combinación con la tradicional o bimodalidad. Por otra parte, estos 

elementos apuntan a la necesidad del reexamen por parte de las instituciones educativas y de sus docentes 

del elemento comunicativo como uno de los aspectos esenciales que interviene en el este proceso 

formativo de manera novedosa y particular. Ello está referido a contextualizar aspectos como: formas de 

realización de la organización, planificación y control del proceso docente educativo virtual. Los roles de 

responsabilidades que asumen los actores del proceso y el tiempo disponible para el desarrollo de las 

actividades, la sostenibilidad y calidad del proceso.   

               

Marciniak, R. y Gairin J.  (2018) describen la Educación virtual como aquella en la que le énfasis en que 

los materiales de estudio como la relaciones entre docentes y estudiantes se realizan exclusivamente a 

través de las redes de comunicación, fundamentalmente internet.  Esta definición expone otro de los 

elementos importante a reevaluar en la Educación Virtual como una modalidad de estudio que es la 

interacción en el espacio no físico y la necesidad de la profesionalización docente o competencias 

pedagógicas tecnológicas. En este sentido estos elementos apuntan a la necesidad del análisis académico 

como otro de los aspectos esenciales que interviene en el proceso formativo virtual referido a aspectos 

como: el desarrollo de las relaciones de los grupos en red. El fomento del clima escolar en línea y el 

seguimiento individualizado.  

                 

Martínez (2018) la asume como aquellos cuya metodología educativa se caracteriza por utilizar 

estrategias de enseñanza-aprendizaje que permiten superar las limitaciones de espacio y tiempo entre los 

actores del proceso educativo.  Esta definición puntualiza los elementos metodológicos que tendrá en 

cuenta el docente en su interacción con los estudiantes en el ambiente virtual que es un aspecto 

significativo de esta modalidad de la Educación. En esta dirección se manifiesta la necesidad del estudio 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Virtual referido a aspectos como: evaluaciones 

constantes que permitan identificar las brechas de conocimiento. Los recursos de que se disponen. La 

metodología diseñada para el cumplimiento de las tareas. La forma de evaluación y el sistema de 

comunicación. 

                 

Otros autores investigaron acerca de la Educación Virtual en la tales como: UNESCO, (2017); Pando, 

(2018);  Campuzano, (2019);  Torres & García, (2019);  Castellano, (2020); Varas et al., (2020); y Díaz et 

al., (2020). En la sistematización realizada destacaron las regularidades siguientes:  

 

• Es un espacio educativo en la web, formado por un agregado de herramientas informáticas que 

viabilizan la interacción didáctica. 

• Favorece la interacción docente-estudiante que respondan a roles académicos. 
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• Beneficia al evitar las limitaciones de espacio y tiempo con un carácter inclusivo. 

• En el aprendizaje se pueden identificar dimensiones perfectamente determinables. 

 

A los efectos de este trabajo se entenderá Educación virtual a la modalidad de estudio a distancia donde  

el espacio educativo es en la web, constituido por herramientas informáticas que viabilizan la interacción 

didáctica, utilizada exclusivamente a través de la redes de comunicación para el desarrollo de las 

actividades académica mediante la materialización de las dimensiones: la dimensión organizativa, la 

dimensión orientadora, la dimensión académica, la  dimensión pedagógica, la dimensión institucional, la 

dimensión infraestructura tecnológica, la dimensión infraestructura física y la dimensión social.     

                 

La Educación Virtual en la educación superior además de brindar grandes posibilidades al proceso 

docente- educativo, es sumamente útil en la formación de la educación en general, en lo que respecta al 

aspecto instructivo.  Se hace necesario entonces en este trabajo mostrar sus dimensiones para 

contextualizarla en la Educación virtual de Cuba y su comparación con América latina.  

              

Los orígenes de la educación virtual se remontan a la educación superior a distancia. Es por ello que 

muchas veces se trata como una de sus modalidades. De igual manera existe la figura del tutor que es el 

encargado de guiar a los estudiantes en este proceso de enseñanza aprendizaje, ya no tan singular, en un 

espacio para la clase que no es el habitual. Algunos autores propusieron dimensiones relacionadas con la 

Educación Virtual tales como: Rozo (2010); Camacho, (2017); Marciniak y Gairín, (2018). No obstante, 

para el entendimiento de este proceso el autor de esta investigación propone las siguientes dimensiones de 

la Educación Virtual:   

  

• La dimensión organizativa  

 

Aunque generalmente los docentes con experiencia saben organizar un proceso de enseñanza, en el caso 

de la Educación Virtual necesita de la profesionalización o competencias pedagógicas tecnológicas como 

herramienta que les permitirá adaptar lo que ya sabe a este nuevo espacio en línea.  Por otra parte, no se 

debe perder de vista que, independientemente de la modalidad, la enseñanza tiene su protocolo de 

secuencia, que seguirlo mediante su adaptación es lo que posibilitará el éxito.  No obstante, sus actores 

durante el proceso de educación en línea tendrán en cuenta que:  

 

a) Los recursos materiales que se destinaran para esta modalidad ya que este aspecto está muy 

relacionado con la infraestructura tecnológica, pues uno de los elementos a considerar en este 

apartado.   

b) Los actores del proceso los que deberán conocer el alcance y limitaciones pre- establecidas para su 

seguimiento. 

 

• La dimensión orientadora  

 

Sin quitarle mérito a las otras esta es sumamente importante. En el espacio virtual existe una tendencia a 

la desorientación, tanto para estudiantes como para los docentes para lo que este debe estar 

profesionalizado. El docente debe estar presente desde que inicia el proceso y durante este, para que 

puedan llegar al final con los objetivos cumplidos. Debe tener en cuenta las características de la 

asignatura que se pretende enseñar, qué conocen del contenido, a qué tipo de estudiantes, el tipo de 

comunicación y su frecuencia, sus limitaciones para desarrollarse en la educación virtual y sus 

restricciones tecnológicas.  

  

• La dimensión académica  

 

No en pocas ocasiones esta se inserta como subdimensión de la dimensión pedagógica. En otras es tratada 

como indicador de esta. No obstante, en esta investigación se trata como dimensión independiente debido 

a las particularidades de la Educación Virtual antes expresadas. Esta refiere, de manera específica la 

relación que se establece entre la institución auspiciadora legalmente de la actividad virtual y sus actores 

durante el proceso de educación en línea en cuanto a:  

 

a) La información referida al diagnóstico de necesidades de conocimiento sobre la materia objeto de 

esta modalidad. La bibliografía básica, complementaria y su disponibilidad.    
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b) Comunicación como aspecto que interviene en el proceso formativo, en el entorno virtual 

independientemente de la propia opción tecnológica en cuanto a modo de esta, actuación de los 

docentes, actuación de los discentes y su interrelación. 

c) La modalidad entendida por el método a utilizar. Roles de responsabilidades que asumen los 

docentes y discentes. El tiempo del que dispone los profesores para desarrollar la actividad y el que 

necesitan los estudiantes para alcanzar los objetivos.  

 

• La dimensión pedagógica  

               

Está referida a los elementos metodológicos que tendrá en cuenta el docente en su interacción con los 

estudiantes en el ambiente virtual. En este medio el profesor no siempre puede ver la expresión facial del 

estudiante ni la modulación de su voz que le indique que no ha entendido del todo.  Esto revela que la 

dialógica del proceso de la enseñanza-aprendizaje debe atravesar por evaluaciones constantes que 

permitan identificar la distancia entre lo que enseña, lo que aprendió el estudiante y los objetivos 

instructivos.  Este particular señala:  

 

a) Los recursos de que se disponen la institución, los estudiantes y profesores en función de la 

modalidad virtual y su potencial nivel de utilización.  

b) La forma general de aplicación del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el contexto de la Educación 

virtual. 

c) Metodología diseñada para el cumplimiento de las tareas que se realizan para alcanzar el objetivo y 

su forma de evaluación. 

d) El sistema de comunicación efectivo para esta modalidad y los materiales didácticos, forma de 

estudio y sistema de consulta.  

 

• La dimensión institucional  

              

Destaca dos direcciones. La primera tiene que ver con el espacio físico que auspicia este tipo de 

educación desde el punto de vista jerárquico o administrativo, ya que es la responsable del ordenamiento 

de la virtualidad en cuanto a los grupos de estudiantes, los profesores, o que asignaturas estarán incluidas 

en esta programación. La segunda al establecimiento de normas regulatorias para estudiantes y 

profesores.  También el docente es un referente de las pautas y códigos normados por la institución en el 

que se desarrolla el proceso de la enseñanza-aprendizaje. En este están insertados: 

 

a) Las estrategias curriculares diseñadas para el proceso tradicional contextualizada para estos fines. 

b) La evaluación de la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones con las 

estrategias curriculares en el cumplimiento de los objetivos metodológicos para la asignatura en 

línea. 

 

• La dimensión infraestructura tecnológica  

             

Está referida al soporte tecnológico necesario para el desarrollo de la Educación Virtual, el 

funcionamiento y organización. Está compuesta, en alguna medida por la dimensión tecnológica y 

organizativa. Ello generalmente requiere de inversiones costosas en función del estándar de servicio. No 

obstante, hay elementos que se deben tener en cuenta para su sustentación: la definición de su servicio, 

funcionamiento mínimo establecido para su uso y la gestión de su utilización.  La valoración de esta 

dimensión implicará: 

 

a) Nivel de virtualización de la institución universitaria auspiciadora. 

b) La organización, planificación y control que regularan la utilización y desarrollo de la infraestructura 

tecnológica. 

c) El análisis de flexibilidad que permita la sostenibilidad y calidad del proceso. 

d) Las interacciones diseñadas para la adecuada relación entre comunicación e infraestructura 

tecnológica, infraestructura técnica y con la dimensión pedagógica e infraestructura tecnológica con 

la dimensión académica.  

 

• La dimensión infraestructura física  
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Esta destaca los equipos tecnológicos, ordenadores fijos o portátiles, equipos móviles, servidores, 

sistemas de redes alámbricas o inalámbricas en cuanto a funciones, nivel de autonomía y el estado de sus 

instalaciones constructivas. Medios de acceso a internet. En este están insertados: 

 

a) Las estrategias de mantenimientos y desarrollo diseñadas para el proceso tradicional reformadas total 

o parcialmente para estos fines. 

b) La evaluación de la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones con las 

estrategias de mantenimientos y desarrollo diseñadas en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

• La dimensión social  

                

Esta dimensión está relacionada con la interacción en el espacio no físico. En vista de la inexistencia del 

aula tradicional, el docente profesionalizado deberá promover las relaciones socializadoras de grupos 

como aspecto importante para el desarrollo de las tares independiente y en equipos. Las relaciones 

sociales desarrolladas, promoverán en los estudiantes el debido clima escolar virtual, entre ellos y de ello 

con el docente, para que estos se sientan con libertad de expresar sus dudas sobre la disciplina, procederes 

relacionados con la virtualidad, adecuado seguimiento personalizado por parte del docente y el 

cumplimiento de los objetivos de la clase.   

                   

En sentido general, estas dimensiones reflejan el carácter de la Educación Virtual como una modalidad 

alternativa de la educación tradicional para la que la profesionalización docente juega un importante 

papel.  El docente necesita estar profesionalizado para dominar las herramientas de la Educación virtual. 

Tener conocimiento pleno del contenido y de los objetivos a alcanzar para facilitar el debate de ideas, la 

intervención de los estudiantes y la construcción y reconstrucción del conocimiento.  Esta permite el 

desarrollo eficaz del proceso mediante el entendimiento, interacción y contribución al perfeccionamiento 

y la sostenibilidad de la enseñanza en línea. No cabe duda que estas dimensiones exigen del docente un 

determinado desarrollo de habilidades y destrezas que pueden concretarse mediante la profesionalización 

docente, que, a su vez, mejoraran el desempeño y con este los resultados de esta modalidad de estudio.  

              

Por lo tanto, la relación de la profesionalización docente o competencias pedagógicas tecnológicas en el 

caso de la Educación Virtual está dada, en que es una de las herramientas fundamentales que contribuirá a 

la eficacia del desarrollo de esta modalidad teniendo en cuenta la complejidad, la creciente demanda, el 

perfeccionamiento de los medios informáticos y el tratamiento de la información.  Con esta relación se 

pretende significar la importancia de la formación continuada de los docentes en los nuevos escenarios 

educativos. En la integración de estas dos entidades se establecieron como indicadores de comparación 

entre la educación virtual en Cuba y América Latinas los siguientes: 

 

• La institucionalización de los gastos que generan este tipo de educación (dimensión organizativa, 

institucional y social).      

• Modalidades de cursos insertados en la Educación Virtual (dimensión organizativa, institucional, 

académica, pedagógica y social).      

• La profesionalización de los docentes o competencias pedagógicas tecnológicas (dimensión 

organizativa, institucional, académica, pedagógica y social).      

• Potencialidad en la generación de modelos pedagógicos (dimensión institucional, académica y 

pedagógica).      

• Consideración de esta modalidad ante la educación tradicional (dimensión institucional, académica y 

pedagógica).   

• La variedad y cantidad de dispositivos, herramientas y plataformas virtuales (dimensión organizativa, 

institucional, académica, infraestructura tecnológica, infraestructura física y social).  

• El costo de las comunicaciones (dimensión infraestructura tecnológica, infraestructura física y 

social).      

 

Educación virtual en Cuba 

                 

La Educación superior en Cuba a travesó por grandes transformaciones desde 1959 hasta la actualidad. 

Este proceso incluye a la universidad al alcance de todos. En este contexto ha tratado de acercarse a las 
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tendencias mundiales en materia de educación dentro de lo que se inserta la Educación Virtual. El 1992 se 

crea la red de salud INFOMED. En 1996 se contó con la primera experiencia de educación virtual 

bimodal en la provincia de Camagüey utilizando el Sistema de Base de Datos ForPro.  Para 1999 se 

habían desarrollado el internet en la mayoría de los centros. En la actualidad la aplicación de las nuevas 

tecnologías de la informática y las comunicaciones ha incluido desde las inversiones en nuevas 

infraestructuras tecnológicas en las universidades, las estrategias de profesionalización docente o 

competencias pedagógicas tecnológicas para hacerle frente hasta la adaptación de programas de pre y post 

grado.  El número de centros conectados a internet, el otorgamiento de correos electrónicos a estudiantes 

y profesores, así como a la ampliación de sus servicios y prestaciones. (IESALC, 2017; UNESCO, 2017; 

Tamarit, 2018; Lorente, 2019; Mawad-Santos et al., 2021). No obstante, los avances obtenidos persisten 

fortalezas tales como: 

 

• La educación superior gratuita por lo que el estado asume todos los gastos relacionados con este tipo 

de Educación.  

• Existencia de cursos de capacitación en esta modalidad debido a su corta duración. 

• La profesionalización o competencias pedagógicas tecnológicas de los docentes para asumir las 

transformaciones en la Educación, particularmente en la virtual. 

• Las existencias de grupos multidisciplinarios para enfrentar la virtualización. 

• Potencialidad en la generación de modelos pedagógicos acorde con la educación en línea. 

 

Así como limitaciones tales como: 

 

• Todavía se le sigue considerando como una modalidad particular y no como una nueva modalidad, 

pues en la virtualización predomina lo informativo.   

• No contar con modelos de Educación Virtual unimodal propio acorde a la realidad cubana.  

• Limitaciones en las competencias pedagógicas tecnológicas. 

• Velocidad de las redes de comunicación.  

• Limitaciones relacionadas con la variedad y cantidad de dispositivos, herramientas y plataformas 

virtuales. 

• El costo de las comunicaciones.  

• La educación en línea aún no es una alternativa con alcance universal para Cuba, debido a los costos 

de la conexión a Internet.  

• La relativa variedad de los elementos tecnológicos utilizados en la Educación virtual como se 

muestra en la Tabla No. 1. 

 

Educación virtual en América Latina 

                

 La conferencia organizada por la UNESCO para la Educación superior y las influencias de las nuevas 

tecnologías en 1996 y 1998. El programa sobre la Educación superior virtual y a distancia para América 

latina y el caribe del 2002.  El seminario regional sobre las Universidades virtuales en América latina y el 

caribe del 2003, la Declaración de Quito, Ecuador, 2003, y la Cumbre de Tunes en el 2005 son algunos de 

los antecedentes destacables como premisas de esta modalidad en la región. Esto trajo consigo un número 

importante de centros de la Educación superior en América Latina con la modalidad de la Educación 

Virtual, así como a la ampliación de sus servicios y prestaciones. (IESALC, 2017; UNESCO, 2017; 

Tamarit, 2018; Lorente, 2019; Mawad-Santos et al., 2021). No obstante, los avances obtenidos persisten 

fortalezas tales como: 

 

• El gran número de incorporación a este tipo de modalidad como única forma principalmente México 

y Brasil.  

• Existen una gran cantidad de cursos de capacitación en esta modalidad debido a su corta duración. En 

el caso de México y Brasil tienen un gran número de cursos de pregrado incorporados a esta 

modalidad.  

• Desarrollo de las competencias pedagógicas tecnológicas. 

• La educación continua suministra recursos adiciones que permiten la autofinanciación de esta 

modalidad. 

• Predominio de la combinación de la modalidad virtual y no virtual. 
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• La variedad de los elementos tecnológicos utilizados en la Educación virtual como se muestra en la 

Tabla No. 1 

 

Así como limitaciones tales como:  

 

• Todavía se le sigue considerando como una modalidad especial y no como una nueva modalidad, 

pues en la virtualización predomina lo informativo.   

• En ocasiones se utiliza como un instrumento auxiliar de la modalidad presencial.  

• Limitaciones en los accesos a estas tecnologías por razones económicas. 

• Disparidad en la disponibilidad de medios tecnológicos comparado con países desarrollados.  

• Existe desinformación sobre la Educación Virtual.       

 

Tabla No. 1. 

Elementos más utilizados en la Educación virtual en Cuba y América Latina.  

           

Fuente: Elaboración propia  

  

Si se comparan los resultados obtenidos en esta indagación con el desarrollo que alcanzan las redes 

sociales y las tecnologías informáticas, la Educación Virtual irá ocupando cada vez más espacio, 

mediante las fortalezas que ha adquirido de la educación tradicional, los elementos que todavía posee de 

la educación a distancia, como una de sus modalidades y la existencia de las infraestructuras de la 

bimodalidad. Para ello tienen un importante papel las posiciones que adopten las instituciones educativas 

y las perspectivas de sus claustros.    

 

«(…) con el tiempo las instituciones de educación superior adoptarán la educación virtual. También está 

claro que las instituciones tendrán que tomar decisiones conscientes, elaborar planes apropiados, 

remodelar sus sistemas financieros y administrativos y reorientar el profesorado para poder entrar en esta 

nueva era de suministro de la educación. Cada una de ellas tendrá que identificar su propio punto de 

inicio, con una clara comprensión de lo que está disponible y lo que necesita ser agregado para cual 

propósito y a qué costo. Aun cuando cualquier ejercicio de este tipo difiere de institución en institución, 

Elementos / Países Dispositivos 

 

Plataformas 

 

Herramientas 

virtuales 

Recursos 

 

Cuba Laptop, Tablet, y 

Celulares 

inteligentes.  

 

Cubaeduca 

Moodle, Google 

classroom y 

Blackboard.   

Google, Google 

académico, 

Microsoft office, 

Whats app y 

Facebook live, 

Chat, Foro, 

Taller, Tareas y 

URL (LINKS) 

 

América Latina Laptop, Tablet, 

Desktop y 

Celulares 

inteligentes.  

 

Moodle, 

Microsoft teams, 

Google 

classroom, 

Blackboard, 

Plataformas por 

aprendizaje de 

idiomas, 

Coursera, 

Educalab. 

 

Google, Google 

académico, 

Google 

documentos, 

Google 

presentaciones, 

Google 

formularios, 

Google hojas de 

cálculo, Google 

drive, Google 

mixt, Microsoft 

office online, 

Microsoft office, 

Whats app, 

Facebook live, 

Zoom, Teams, 

Youtube y 

Outlooh drive 

Asistencia, Bases 

de datos, Chat, 

Consulta, Foro, 

Taller, Archivos, 

Tareas y URL 

(LINKS) 
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uno u otro de los modelos resumidos arriba debe ayudar en el proceso de identificación» (IESALC, 2017, 

p. 463)  

                

Lo cierto es que para alcanzar resultados superiores en este particular continúa siendo necesario que la 

educación Virtual continúe ganado confianza entre los decisores que consideran que mediante ella no se 

logran alcanzar todos los fines educativos. Es por ello que se impone la evaluación constante de la marcha 

del proceso docente en esta modalidad.  

 

« (…) la atención de la evaluación de la educación virtual hacia diferentes aspectos de la misma como 

contexto en el que se realiza la educación; agentes involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(docentes y estudiantes); infraestructura tecnológica a través de la cual se implementa un curso virtual; 

aspectos pedagógicos como objetivos formativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje 

de los estudiantes, actividades, materiales y recursos didácticos; fase de diseño, desarrollo y evaluación de 

un curso virtual. También proponen evaluar otros elementos que (…) definen la calidad de la educación 

virtual, en mayor o menor grado» (Marciniak y Gairín, 2018, p. 233)  

              

En la misma dirección, en temas de la expansión de la educación virtual no se puede hablar de una única 

razón ni de las posiciones que pudieran adoptar docentes y discentes en un momento determinado, sino de 

otras cosas porque las limitaciones para:  

 

«(…) la expansión de la educación virtual es multifactoriales, involucra no solo por condiciones 

económicas y tecnológicas, pasa también por haberse convertido en prioridad para la agenda política de 

los países que buscan posicionarse en el mercado del conocimiento. Instituciones que requieren adaptarse 

al desafío de la internacionalización y al estudiante de esta nueva era, un ciudadano global, que ha hecho 

de la formación en ambientes virtuales una necesidad manifiesta» (Varas et al., 2020, p: 33) 

                

En este contexto la adaptación si bien es un resultado del mismo proceso de la transformación natural de 

la realidad no va a resultar fácil porque:  

 

« (…) Los tiempos actuales exponen a las universidades a oportunidades y desafíos, las oportunidades a 

partir de la expansión de la que ha sido objeto la educación superior en los últimos años, y 

particularmente la educación a distancia bajo la modalidad virtual (…) desafíos que implican la necesidad 

de adaptarse a los cambios que exigen el proceso de globalización y el mercado de conocimiento que 

llevan a las instituciones de educación superior a adecuarse para ser competitivos» (Varas et al., 2020: 34) 

               

No obstante, todos los aspectos comparados entre las realidades de la Educación Virtual en Cuba y 

América Latina y a la vez con otras investigaciones realizadas entre los años 2017 al 2021 (IESALC, 

2017; UNESCO, 2017; Tamarit, 2018; Lorente, 2019; Mawad-Santos et al., 2021). La realidad es que hay 

mucho por hacer todavía con respecto a esta modalidad en el contexto de lo que se podría llamarla 

Educación moderna donde la virtualidad gana cada vez más terreno. El compromiso de la academia – 

entendida como la composición de la institución educativa, sus cuerpos normativos, directrices 

gubernamentales, infraestructuras físicas, infraestructuras tecnológicas y sus actores- continúa ostentando 

la alta responsabilidad en el destino de la Educación Virtual.   

 

Conclusiones 

 

Los fundamentos teóricos que sustentan a la Educación Virtual, condujeron a los autores a la 

identificación de regularidades que le permitieron contextualizarla en la Educación Médica en tiempo de 

COVID-19 como una forma de estudio que difiere de la educación tradicional en varios aspectos lo que 

no significa que por ello sea mal considerad.  

              

La Educación Virtual en el contexto de la Educación Médica en tiempos de COVIS- 19 es un sistema que 

se soporta en la tecnología disponible para alcanzar sus propósitos instructivos fundamentalmente. Es un 

modelo flexible que propicia el aprendizaje en diversos espacios seleccionado por los estudiantes según 

sus circunstancias.    

 

Esta posición teórica de la Educación Virtual se constituye como propuesta alternativa para la educación 

en tiempos de pandemia COVID-19 que responda a las demandas que provienen del proceso formativo en 
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las carreras de la Educación Médica como parte del desarrollo mundial de este tipo de modalidad. Devela 

nuevas apreciaciones sobre los procesos sustantivos universitarios.  
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Resumen 

 

El propósito de esta investigación fue analizar la relación entre el número de estudiantes y las 

calificaciones obtenidas en cada materia de la prueba Saber 11°-2022 en las Instituciones Educativas de 

Soacha, Cundinamarca. Se aplicó una metodología cuantitativa para evaluar los datos de los resultados de 

la prueba, que provienen tanto de instituciones oficiales como no oficiales del municipio. Los resultados 

indicaron una fuerte correlación negativa entre el número de estudiantes y los puntajes promedio (-0,90), 

lectura crítica (-0,96), matemáticas (-0,062), sociales y ciudadanas (-0,091), ciencias naturales (-0,068) e 

inglés (-0,135). Esto sugiere que, a medida que aumenta el número de estudiantes, los puntajes en estas 

áreas tienden a disminuir. La conclusión extraída es que las instituciones educativas de Soacha, 

Cundinamarca que tienen puntajes promedio superiores a 300 podrían compartir sus estrategias y métodos 

para lograr buenos resultados, aunque esta recomendación necesita ser analizada más a fondo dada la 

naturaleza de la correlación encontrada. 

 

Palabras clave: Prueba Saber 11o, evaluación del aprendizaje, educación secundaria, evaluación de 

competencias. 

 

Abstract 

 

The purpose of this research was to analyze the relationship between the number of students and the 

grades obtained in each subject of the Saber 11°-2022 test in the Educational Institutions of Soacha, 

Cundinamarca. A quantitative methodology was applied to evaluate the test result data, which come from 

both official and non-official institutions in the municipality. The results indicated a strong negative 

correlation between the number of students and the average scores (-0.90), critical reading (-0.96), 

mathematics (-0.062), social and civic (-0.091), natural sciences (-0.068), and English (-0.135). This 

suggests that as the number of students increases, scores in these areas tend to decrease. The conclusion 

drawn is that educational institutions in Soacha, Cundinamarca that have average scores above 300 could 

share their strategies and methods for achieving good results, although this recommendation needs to be 

further analyzed given the nature of the correlation found. 

 

Key words: Saber 11o test, learning assessment, secondary education, competency assessment. 

 

Introducción 

 

La Ley 1324 de 2009 otorga al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) la 

responsabilidad de evaluar la formación educativa en distintos niveles mediante exámenes estandarizados 

externos. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) define el contenido de estos exámenes y desde 

 
1 Ingeniero. Magister en Gestión de la Tecnología Educativa. Docente de matemáticas e Investigador Junior (IJ) del SNCTeI. 

Filiación institucional: Universidad Nacional de Colombia. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8870-7769 

https://revistadelamazonas.info/index.php/amazonas
https://doi.org/10.34069/RA/2023.12.05


 

 

 

 

49 

2014, la prueba SABER 11° se integra con las evaluaciones de Educación Básica para informar sobre el 

progreso de las competencias básicas que los estudiantes deben desarrollar durante su vida escolar. 

 

El examen ICFES Saber 11°, es un instrumento estandarizado que junto con los exámenes de los grados 

5°, 9° y al finalizar el pregrado, conforma el Sistema Nacional de Evaluación (MEN, 2010). Este examen 

evalúa diversas competencias y es vital para la admisión a la educación superior (ICFES, 2017). 

 

La problemática que se aborda en este estudio radica en el entendimiento de la relación entre el número 

de estudiantes y los puntajes obtenidos en la prueba Saber 11°-2022. Esta relación es crucial para 

entender y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

En este estudio, se ha realizado una correlación bivariada utilizando el programa SPSS. v.25 para analizar 

la correspondencia entre el número de estudiantes y los puntajes en cada asignatura de la prueba Saber 

11°-2022 en las Instituciones Educativas de Soacha, Cundinamarca. 

 

En las siguientes secciones, el lector encontrará una descripción detallada de la metodología utilizada, 

seguida de los hallazgos de la investigación. Finalmente, discutiremos las implicaciones de nuestros 

resultados y ofreceremos algunas sugerencias para futuras investigaciones. 

 

Metodología  

 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo. Como Shuttleworth (2008) y Díaz (2020) indican, los 

experimentos cuantitativos suelen seguir un formato estándar, con algunas variaciones dependiendo de la 

disciplina, y se centran en probar o refutar una hipótesis con métodos matemáticos y estadísticos. 

 

En este estudio, los datos utilizados provienen de los resultados de la prueba Saber 11°- 2022, obtenidos 

de instituciones educativas oficiales y no oficiales en el municipio de Soacha, Cundinamarca (SEM, 

2022). El análisis estadístico incluye información detallada de cada estudiante y su desempeño en las 

pruebas. Las variables dependientes del estudio son los resultados de los estudiantes en las áreas de 

lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, inglés, y el puntaje global de cada 

prueba. 

 

La hipótesis de la investigación se diseñó en términos de una relación causal. La hipótesis alterna (Ha) 

plantea que existe correlación entre el número de estudiantes y los puntajes en las pruebas de lectura 

crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales, inglés y el puntaje promedio de la prueba 

SABER 11°. En contraste, la hipótesis nula (Ho) sostiene que no existe tal correlación. 

 

Para probar estas hipótesis, se aplicó una prueba de coeficiente de correlación de Pearson. Este índice 

estadístico evalúa la relación lineal entre dos variables cuantitativas y es independiente de la escala de 

medida de las variables (Suárez, 2014). Si el p-valor obtenido es menor que el nivel de significancia (α), 

se acepta Ha y se rechaza Ho. 

 

El coeficiente de correlación de Pearson cuantifica la fuerza de la relación lineal entre dos variables 

cuantitativas. Este coeficiente varía entre -1 y +1, donde -1 indica una correlación negativa perfecta, +1 

una correlación positiva perfecta, y un valor cercano a cero indica que no hay relación lineal entre las 

variables (Pita-Fernández & Pértega-Díaz, 2021). La escala del coeficiente de correlación de Pearson se 

presenta en la Tabla 1 (Suárez, 2014). 
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Tabla 1.  

Escala de coeficiente de correlación de Pearson 

 

 
Fuente: Suárez (2014) 

 

Es importante mencionar que este estudio se basa en los datos de la prueba Saber 11°- 2022, que 

involucra una muestra significativa de estudiantes de instituciones educativas en Soacha, Cundinamarca, 

lo que aporta una robusta base de datos para el análisis estadístico 

 

Resultados 

 

En la presente investigación se procedió a trabajar con los resultados de los puntajes promedio de 

estudiantes de grado once en la prueba Saber 11o, para las asignaturas, lectura crítica, matemáticas, 

ciencias naturales, ciencias sociales y competencias ciudadanas e inglés, para el año 2022 en todas las 

instituciones educativas oficiales y no oficiales del municipio de Soacha, Cundinamarca.  

 

De esta manera, en la figura 1 se aprecia de la línea de tendencia de los resultados del puntaje promedio 

según el número de estudiantes que cada institución inscribió para la prueba, el número total de 

instituciones educativas entre oficiales y no oficiales del municipio de Soacha, Cundinamarca es de 116.  

 

 
Figura 1. Tendencia del número de estudiantes y puntaje promedio.   

Fuente: el autor 
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Al filtrar los datos y ordenarlos de menor a mayor según el número de estudiantes y el puntaje promedio 

obtenido por cada institución educativa, se percibe una tendencia: las instituciones con menos estudiantes 

tienden a tener un puntaje promedio más alto. Esta tendencia se mantiene hasta que el número de 

estudiantes alcanza los 39, con varios puntajes superando los 300 puntos. Sin embargo, a partir de 40 

estudiantes y hasta 334, el puntaje promedio no logra superar la marca de los 300 puntos. 

 

Los puntajes promedio de la prueba Saber 11° en las instituciones educativas de Soacha, Cundinamarca, 

durante el año 2022, fluctúan entre 215 y 313 puntos. En general, el puntaje promedio del municipio de 

Soacha, Cundinamarca, fue de 262 puntos, con una desviación estándar de 41 puntos. 

 

En la Figura 2, los datos se ordenaron de menor a mayor según el número de estudiantes y el puntaje 

promedio en lectura crítica obtenido por cada institución educativa. No se aprecia una diferencia 

significativa en el puntaje de lectura crítica a medida que aumenta el número de estudiantes que presentan 

la prueba. Los puntajes promedio en la prueba de lectura crítica para las instituciones educativas de 

Soacha, Cundinamarca, durante el año 2022, fluctuaron entre 45 y 67 puntos. El promedio fue de 55 

puntos, con una desviación estándar de 11. 

 

 
Figura 2. Tendencia del número de estudiantes y puntaje promedio en lectura crítica.   

Fuente: el autor 

 

La Figura 3 presenta los datos ordenados de menor a mayor según el número de estudiantes y el puntaje 

promedio en matemáticas obtenido por cada institución educativa. No se identifica una diferencia notable 

en el puntaje de matemáticas a medida que aumenta el número de estudiantes que presentan la prueba. 

Los puntajes promedio en la prueba de matemáticas para las instituciones educativas de Soacha, 

Cundinamarca, en el año 2022, oscilaron entre 41 y 64 puntos. El promedio se situó en 53 puntos, con una 

desviación estándar de 10. 

 

 
Figura 3. Tendencia del número de estudiantes y puntaje promedio en matemáticas.   

Fuente: el autor 
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En la figura 4 se procedió a ordenar los datos de menor a mayor por número de estudiantes y el puntaje 

promedio en sociales y ciudadanas obtenido por cada institución educativa, no se observa una diferencia 

significativa cuando aumenta el número de estudiantes que presentan la prueba con el resultado en la 

prueba de sociales y ciudadanas. El rango en que se mueve los puntajes promedio de la prueba de sociales 

y ciudadanas de las instituciones educativas del municipio de Soacha, Cundinamarca en el año 2022, se 

ubica entre los 40 puntos y los 61 puntos. Con un promedio de 48 puntos y una desviación estándar de 12. 

 

 
Figura 4. Tendencia del número de estudiantes y puntaje en Sociales y ciudadanas.   

Fuente: el autor 

 

En la Figura 5, los datos se organizan de menor a mayor según el número de estudiantes y el puntaje 

promedio en ciencias naturales obtenido por cada institución educativa. No se percibe una diferencia 

considerable en el puntaje de ciencias naturales a medida que aumenta el número de estudiantes que 

presentan la prueba. Los puntajes promedio en la prueba de ciencias naturales para las instituciones 

educativas de Soacha, Cundinamarca, en el año 2022, fluctuaron entre 42 y 61 puntos. El promedio fue de 

51 puntos, con una desviación estándar de 9. 

 

 
Figura 5. Tendencia del número de estudiantes y puntaje promedio en ciencias naturales.   

Fuente: el autor 

 

En la Figura 6, los datos se presentan ordenados de menor a mayor basándose en el número de estudiantes 

y el puntaje promedio en inglés obtenido por cada institución educativa. No se distingue una diferencia 

significativa en el puntaje de inglés conforme aumenta el número de estudiantes que presentan la prueba. 

Los puntajes promedio en la prueba de inglés para las instituciones educativas de Soacha, Cundinamarca, 
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en el año 2022, variaron entre 41 y 71 puntos, siendo esta la prueba con la puntuación más alta. El 

promedio se situó en 51 puntos, con una desviación estándar de 13. 

 

 
Figura 6. Tendencia del número de estudiantes y puntaje promedio en inglés.   

Fuente: el autor 

 

En la Tabla 2 se muestra el p-valor de las pruebas para las variables 'estudiantes' y 'puntajes promedio' 

(0,339), 'lectura crítica' (0,307), 'matemáticas' (0,506), 'sociales y ciudadanas' (0,332), 'ciencias naturales' 

(0,467), e 'inglés' (0,148). Estos valores son mayores que α =0.05, por lo que se rechaza la hipótesis 

alternativa (Ha). Esto significa que, según la prueba de correlación de Pearson, no existe una relación 

significativa entre el número de estudiantes que presentan la prueba Saber 11° y los resultados obtenidos 

en las pruebas de puntaje promedio, lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales 

e inglés durante el año 2022. 

 

Tabla 2.  

Correlación de Pearson. Estudiantes y puntajes en la prueba Saber 11o 

 
Estudiantes Correlación de Pearson 1 

Sig. (bilateral)  

N 116 

Puntaje promedio Correlación de Pearson -0,090 

Sig. (bilateral) 0,339 

N 116 

Lectura Crítica Correlación de Pearson -0,096 

Sig. (bilateral) 0,307 

N 116 

Matemáticas Correlación de Pearson -0,062 

Sig. (bilateral) 0,506 

N 116 

Sociales y Ciudadanas Correlación de Pearson -0,091 

Sig. (bilateral) 0,332 

N 116 

Ciencias Naturales Correlación de Pearson -0,068 

Sig. (bilateral) 0,467 

N 116 

Inglés Correlación de Pearson -0,135 

Sig. (bilateral) 0,148 

N 116 

 

Además, se observa que los coeficientes de correlación de Pearson para las pruebas de puntaje promedio 

(-0,090), lectura crítica (-0,096), matemáticas (-0,062), sociales y ciudadanas (-0,091), ciencias naturales 

(-0,068), e inglés (-0,135), muestran una correlación negativa muy baja en relación con el número de 
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estudiantes que presentaron la prueba Saber 11°-2022 en las instituciones educativas de Soacha, 

Cundinamarca. 

 

Acorde a investigaciones en el campo de la educación, los resultados de las pruebas estandarizadas 

pueden verse influidos por diversos factores, incluyendo el tamaño de las instituciones educativas 

(Leithwood & Jantzi, 2009). En este estudio, sin embargo, no se encontró una relación significativa entre 

el tamaño de las instituciones educativas, medido por el número de estudiantes que presentan la prueba 

Saber 11°, y los resultados obtenidos en las pruebas de puntaje promedio, lectura crítica, matemáticas, 

sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés durante el año 2022. Estos hallazgos son consistentes 

con la hipótesis nula de nuestro estudio y desafían algunas suposiciones comunes en la literatura sobre el 

impacto del tamaño de las escuelas en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Además, nuestros hallazgos revelan una correlación negativa muy baja entre el número de estudiantes que 

presentaron la prueba y los puntajes obtenidos en todas las áreas evaluadas. Esto sugiere que, al menos en 

el contexto de Soacha, Cundinamarca durante el 2022, la cantidad de estudiantes que presentan la prueba 

no influye de manera significativa en los puntajes promedio de las pruebas. Este resultado aporta a la 

literatura existente al demostrar que, en algunos contextos, el tamaño de la escuela puede no ser un 

predictor fuerte del rendimiento académico, y sugiere que pueden existir otros factores, como la calidad 

de la enseñanza o las condiciones socioeconómicas, que podrían tener un impacto mayor en el 

rendimiento de los estudiantes en pruebas estandarizadas. 

 

Conclusiones 

 

Respecto a la hipótesis que plantea la existencia de una correlación entre el número de estudiantes y los 

puntajes en las pruebas de lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales, inglés y 

puntaje promedio en la prueba SABER 11°, para las instituciones educativas del municipio de Soacha, 

Cundinamarca en el año 2022, los hallazgos son reveladores. 

 

Los valores de p obtenidos en las pruebas para las variables 'estudiantes' y las pruebas de 'puntaje 

promedio' (0,339), 'lectura crítica' (0,307), 'matemáticas' (0,506), 'sociales y ciudadanas' (0,332), 'ciencias 

naturales' (0,467), e 'inglés' (0,148) fueron todos superiores a α=0.05. Esto llevó a rechazar la hipótesis 

alternativa (Ha), indicando que, según la prueba de correlación de Pearson, no existe una relación 

significativa entre el número de estudiantes que presentan la prueba Saber 11° y sus resultados. 

 

Además, se observó que la correlación de Pearson para las pruebas de 'puntaje promedio' (-0,90), 'lectura 

crítica' (-0,96), 'matemáticas' (-0,062), 'sociales y ciudadanas' (-0,091), 'ciencias naturales' (-0,068) e 

'inglés' (-0,135) mostró una correlación negativa muy baja con el número de estudiantes que presentaron 

la prueba Saber 11° -2022 en las instituciones educativas de Soacha, Cundinamarca. 

 

Diversos estudios, como el de Moncayo (2016), han enfocado sus análisis en los factores causales que 

afectan el aprendizaje de los estudiantes, resaltando que el desempeño académico no es un producto 

exclusivo del estudiante, sino que también se ve influenciado por factores socioeconómicos y 

características específicas de las personas, las familias y las instituciones educativas. 

 

En cuanto a las variables institucionales, el tipo de escuela (pública o privada) no parece ser tan 

determinante en el rendimiento académico como el valor de las pensiones. Esta evidencia sugiere que el 

rendimiento de algunas escuelas privadas puede ser inferior al de las escuelas públicas, destacando que el 

valor pagado por la educación tiene un mayor impacto que el tipo de escuela. Según el MEN (2014), en 

Colombia, la determinación de las tasas de matrícula y pensión se basa en la evaluación de la calidad del 

servicio ofrecido, lo que apoya la idea de que el acceso a más recursos económicos puede favorecer a los 

estudiantes para acceder a una educación de calidad. 

 

Por tanto, resulta crucial que las instituciones educativas de Soacha, Cundinamarca que han registrado 

puntajes superiores a 300 en el puntaje promedio de sus estudiantes compartan y socialicen sus estrategias 

exitosas. Además, se debe incentivar la creación y validación de simulacros de pruebas tanto internos 

como externos en las instituciones educativas. 

 

 

https://revistadelamazonas.info/index.php/amazonas


 

 

 

 

55 

Referentes Bibliográficas 

 

Congreso de la República de Colombia. (2009). Ley 1324 de 2009: por la cual se fijan parámetros y 

criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se 

dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la 

inspección y vigilancia del Estado y se transforma el ICFES. Diario Oficial, 13 de julio de 2009, 

n° 47.409. Bogotá, D. C.: Imprenta Nacional de Colombia. Disponible en: https://bit.ly/3LjiLMN 

Díaz, J. (2020). Uso y apropiación escolar de tecnologías emergentes dentro del marco de educación 

virtual generada por el COVID-19. Revista Repertorio De Medicina Y Cirugía, 113-117. 

Recuperado a partir de https://revistas.fucsalud.edu.co/index.php/repertorio/article/view/1126 

Díaz, J. (2020). Comorbilidades de los fallecidos por COVID-19 según el grupo etario en 

Colombia. Revista Repertorio De Medicina Y Cirugía, 117-121. Recuperado a partir de 

https://revistas.fucsalud.edu.co/index.php/repertorio/article/view/1130 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior (ICFES). (2017). Guía de orientación 

Saber 11°, 2017-2. Disponible en: 

https://www.icfes.gov.co/documents/39286/8165657/Gu%C3%ADa+de+orientaci%C3%B3n+S

aber+11.%C2%B0+2021-1+Pdf+accesible.pdf 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior (ICFES). (2018). Marco de referencia 

prueba Avancemos 4°, 6°, 8. Obtenido de https://es.scribd.com/document/386735173/Marco-de-

Referencia-Avancemos-468 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior (ICFES). (2019). Guía de orientación 

Saber Pro. Obtenido de 

https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_163/recursos/general/16102020/p

ruebas_saber_04.pdf 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior (ICFES). (2021). Guía de orientación 

Saber T y T. Obtenido de https://bit.ly/3jzW9Na 

Leithwood, K., & Jantzi, D. (2009). A review of empirical evidence about school size effects: A policy 

perspective. Review of Educational Research, 79(1), 464-490. 

IPLER. (2015). Competencias que evalúa la prueba saber 11 según el ICFES. Disponible en: 

https://www.ipler.edu.co/blog/competencias-que-evalua-la-prueba-saber-11-segun-el-icfes/ 

Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2014). Estándares básicos de competencia. Pruebas Saber 

11.°. https://bit.ly/3fxquDT 

Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2010). Pruebas Saber. Disponible en: 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-244735.html 

Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2022). Estándares básicos de competencia. Pruebas Saber 

11.°. Disponible en: https://bit.ly/3mYqNkH 

Moncayo, M. (2016). Determinantes que influyen en el rendimiento académico: un estudio aplicado para 

Colombia a partir de las Pruebas Icfes - Saber 11. Disponible en: 

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1231&context=economia 

Pita-Fernández, S., & Pértega-Díaz, S. (2021). Relación entre variables cuantitativas. Fisterra. Disponible 

en:  https://www.fisterra.com/formacion/metodologia-investigacion/relacion-entre-variables-

cuantitativas/ 

Rodríguez Fonseca, R., Garcés Castillo, W., Vargas Batis, B., & González Amita, R. (2021). Aporte de la 

vegetación existente en agroecosistemas suburbanos de Santiago de Cuba a la alimentación. 

Revista Científica Del Amazonas, 4(7), 13-28. https://doi.org/10.34069/RA/2021.7.02 

Secretaría de Educación de Soacha- SEM. (2022). RESULTADOS PRUEBAS SABER 11 

CALENDARIO A - MUNICIPIO DE SOACHA. Disponible en: 

https://www.soachaeducativa.edu.co/phocadownload/resultados_saber11_calendario_a_2023.pdf 

Suárez, M. (2014). Coeficiente de Correlación de Karl Pearson Con Excel, Graph y GeoGebra. 

Disponible en: https://es.scribd.com/doc/206581715/coeficiente-de-correlacion-de-karl-pearson-

con-excel-graph-y-geogebra 



 

 

 

56 

https://revistadelamazonas.info/index.php/amazonas  ISSN 2619-2608 

DOI: https://doi.org/10.34069/RA/2023.12.06 

Volumen 6, Número 12/julio-diciembre 2023 
Tur Portuondo, Y., Lince Acosta, N.M., Ge Licea, Y., & Valdés Porter, R. (2023). La comunidad universitaria. Motor impulsor en 

las transformaciones para una ciudadanía activa. Revista Científica Del Amazonas, 6(12), 56-65. 

https://doi.org/10.34069/RA/2023.12.06 

 

La comunidad universitaria. Motor impulsor en las transformaciones para 

una ciudadanía activa 
 

The university community. The driving force in transformations for active citizenship 

 
Recibido: 8 de enero de 2023             Aceptado: 16 de mayo de 2023 

 

 

Autores: 

Yadennis Tur Portuondo1 
Nora Maite Lince Acosta2 

Yanara Ge Licea3 
Renier Valdés Porter4 

 
Resumen 

 

En función de lograr un trabajo comunitario integrado donde la comunidad sea protagonista de sus 

propias transformaciones se concibe una estrategia comunitaria con un carácter interdisciplinario y 

educativo para la formación de capacidades, atención a jóvenes desvinculados y Adulto Mayor, donde las 

empresas de servicios jueguen su papel, incluyendo el concepto comunidad en su misión estratégica. 

Cuyo objetivo se concreta en: Diseñar un conjunto de acciones con un carácter interdisciplinario donde 

las empresas de servicio tengan un papel protagónico en las transformaciones comunitarias en función de 

elevar la calidad de vida del Adulto Mayor y la inserción social de los jóvenes desvinculados del estudio 

y el trabajo, facilitando el vínculo estrecho Universidad- Gobierno- Sociedad. Se emplean métodos del 

nivel teórico y empíricos que permite valorar el impacto de la misma en un 60% de comunidades 

visitadas, se evidencia interés y motivación de los jóvenes y adultos mayores en las actividades 

concebidas de capacitación. Se logra mayor concreción en los factores comunitarios acerca del liderazgo 

en estas comunidades como representantes directos del Poder Popular. En las cinco comunidades en 

transformación se logra que el 80% de las empresas de servicios incorporen en su proyección el trabajo 

directo y prestación de servicios. 

 

Palabras claves: comunidad universitaria, transformaciones comunitarias, interdisciplinario, 

comunidades vulnerables. 

 

Abstract 

 

In order to achieve an integrated community work where the community is the protagonist of its own 

transformation ,a community strategy with an interdisciplinary and educational   character is conceived 

for the formation of  capacities, attention to young disconnected people and  elderly ,where service 

companies play their role including the concept of community in its strategic mission .The objective is to 

design a set of actions with an interdisciplinary character ,where service companies have a leading role in 

community transformations in order to raise the quality of life of the elderly and the social insertion of 

young disconnected people from study and work, facilitating the close link among university, government 

and society. 
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Some methods from the theoretical and empirical level are used to assess the impact of it in 60% of the 

communities visited showing interest and motivation of young people and older adults in the activities 

conceived for their capacitation. Furthermore, greater concreteness is achieved in the community factors 

about their leadership in these communities as direct representatives of popular assembly. Besides, an 

80% of the service companies incorporate direct work and service provision in their projection in 5 of the 

communities which are in transformation. 

 

Keywords: university community, community transformations, interdisciplinary, vulnerable communities 

 

Introducción 

 

La comunidad en Cuba, es un espacio estratégico para asegurar la invulnerabilidadde la Revolución y el 

Socialismo. En ella, se fragua el consenso ciudadano, el pacto social popular en permanente evolución, la 

regeneración orgánica de la nueva realidad emancipadora de poder que se construye y gestiona por la 

mayoría. Para alcanzar los objetivos anteriores, es esencial, el despliegue del trabajo comunitario en las 

comunidades. El Trabajo Comunitario Integrado es un factor esencial en los procesos autogestionarios de 

desarrollo a nivel local, que exige la definición de las estrategias en correspondencia con los objetivos 

nacionales-territoriales, la coordinación de los diferentes actores involucrados, así como la integración y 

ejecución de las decisiones consensuadas en los poderes locales. 

 

La presente investigación se estipula en la realización de una estrategia comunitaria, orientada a reforzar 

el accionar de la comunidad universitaria en función de la transformación social y cultural, donde la 

atención a los jóvenes, el Adulto Mayor y la formación de capacidades en los factores comunitarios sea el 

eje central a transformar y a su vez los gobiernos locales jueguen su papel. A partir de las siguientes 

insuficiencias: 

 

• Falta de sistematicidad en la integración del gobierno y/o sus factores comunitarios en función de las 

transformaciones de los barrios con un carácter sostenible. 

• Se viola el carácter integrado del trabajo comunitario cuando no se involucran de manera directa los 

implicados en el mismo. 

• No siempre se tiene en cuenta al incidir en las transformaciones de las comunidades los Adultos 

Mayores, la atención a los jóvenes y el desarrollo de capacidades en los factores comunitarios como 

extensión del Poder Popular. 

 

Lo que supone la siguiente interrogante ¿Cómo lograr desde la concepción de trabajo comunitario 

integrado la atención a jóvenes, adultos mayores y potenciar el desarrollo de factores comunitarios?  

 

Marco teórico  

 

El Trabajo Social Comunitario tiene sus antecedentes remotos poco precisos, ya que desde la antigüedad 

se detectan formas de intervención a nivel comunitario. Suele admitirse que esta modalidad tiene sus 

orígenes iniciales en 1920 en Estados Unidos y empieza a perfilarse como una profesión; si bien no se 

generaliza en la «cultura profesional del Trabajo Social» hasta años más tarde, y admitiendo, tal como se 

había manifestado anteriormente, que las razones por las que una persona podía verse en problema para 

responder a sus necesidades estaba en las contextos familiares y ambientales (Moix Martínez, 1991, 376). 

 

Se reconoce como modalidad sistematizada, cuando se adapta al proceso que indica el modo y manera en 

que hay que actuar para alcanzar los cambios deseados en la comunidad. La intervención en el nivel 

comunitario del Trabajo Social fue apreciada como uno de los tres métodos de intervención, unido al 

nivel individualizado y grupal. 

 

El Trabajo Social Comunitario se ha denominado con diferentes vocablos («Desarrollo Comunitario», 

«Organización de la Comunidad”, “Intervención Comunitaria»), pero, en ciertas ocasiones hay 

coincidencias en que todos hacen referencia al proceso que se realiza para la obtención del bienestar 

social de la población, con la colaboración directa y activa de ésta en la valoración, concienciación y 

solución de los problemas que afectan a la comunidad, partiendo de la propia comunidad y de la 

utilización, potenciación o creación de los recursos de la misma. 
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Actualmente en la Sociedad Cubana en pleno siglo XXI se emplea el término trabajo comunitario 

integrado y se habla de incidencias en las transformaciones de las comunidades no así en el término 

intervención propiamente dicho. Dado que ese tiene una dimensión más amplia y abarcadora de lo que 

pudiéramos materializar hoy. Sin embargo, si se asume la concepción de que en las comunidades se 

logran transformaciones en el que la propia comunidad sea protagonista de estas. 

 

El Trabajo Comunitario Integrado (TCI) es un sistema de acciones de diagnóstico, planificación, 

ejecución y evaluación desde/con/para la comunidad con el fin de estimular, impulsar y lograr su 

desarrollo integral mediante la participación y cooperación de sus pobladores, como forma que propicia la 

realización del desarrollo de los que en ella habitan de acuerdo con sus necesidades, intereses y 

aspiraciones, en articulación con proyectos de desarrollo, instituciones y organizaciones, locales 

(municipales) y de otro nivel (nacional, provincial). (Guzón, 2016). 

 

La investigación se concreta en la definición de trabajo comunitario integrado dada por Guzón en 2016, 

pues se considera ajustada al contexto actual y guarda relación con el aporte que se realiza. 

 

El mayor incentivo para el trabajo comunitario es construir un proyecto que engendre amor, solidaridad y 

cohesión entre las personas y factores de la comunidad y que sea dirigido por personas dedicadas y 

entusiastas. Que sea portador de principios éticos que cristalice la labor educativa, junto a organizaciones, 

organismos, instituciones sin que cada una de ellas pierda su individualidad.  

 

La condición de toda estrategia es conducir al cambio, vencer dificultades, optimizar el tiempo y recursos. 

La misma permite concretar qué hacer para transformar la acción existente e implica un proceso de 

planificación que culmina en un plan general con misiones organizativas, metas objetivos básicos, a 

desarrollar en determinados plazos con recursos mínimos y métodos que aseguren el cumplimiento de 

dichas metas. Propiciar un proceso de toma de decisiones certeras para la movilización de los recursos 

con que se cuenta, para lograr el tránsito del estado actual a un estado deseado pero superior. 

 

Pues hoy día la trasformación comunitaria se encamina a la búsqueda de un impulso que genere 

desarrollo humano que implique una trasformación en el contexto y el entorno. Es un momento para 

estimular de alguna manera la participación de la comunidad en el diseño, en la búsqueda de soluciones, 

en el proceso de transformar su comunidad y, sobre todo, en la ejecución de las actividades. 

 

El desarrollo comunitario puede incluir transformaciones físicas, ambientales, económicas, sociales, 

políticas y culturales. Aunque todas tienen un peso importante en cualquier modelo de desarrollo lo que 

distingue esta propuesta en su finalidad emancipatoria. Cualesquiera que sean las transformaciones que se 

promuevan, deben propiciar una conciencia crítica. Romero Sarduy & I. Hernández Chávez, C. (2021). 

 

Desde lo psicológico muchos han sido los autores que han aportado referentes alrededor del tema, pero 

desde un enfoque social según Lenk Hans (2002) el trabajo comunitario debe estar dirigido a conocer la 

necesidad de los individuos y las comunidades en lo concerniente a ser actor(es) de su propio desarrollo, 

es decir, que se parte de que nadie ni nada se puede hacer por quien no desea progresar ni ser partícipe del 

proceso. Por este motivo, las primeras acciones de la práctica social se orientan hacia la motivación de los 

miembros de las comunidades frente al desarrollo de sus capacidades afectivas, intelectuales y físicas, y al 

uso que pueden hacer de ellas en beneficio de la comunidad a partir de la búsqueda de mayores acciones 

para la gente y su bienestar. Castro, D. (2012). 

 

La Psicología Comunitaria es un campo procedente de actuación e investigación del comportamiento 

humano en sus contextos sociales inmediatos, comunitarios. Como forma de intervención se ocupa, en lo 

negativo, de la prevención de (drogas, exclusión, desintegración social, violencia doméstica y pública, 

trastorno mental, fracaso escolar, delincuencia juvenil etc.) y en lo positivo de iniciar el desarrollo 

humano integral. Todo ello desde la cooperación de los afectados como sujetos activos (agentes) de la 

acción psicológica. Como área de estudio se interesa por la dimensión comunitaria de la conducta 

humana: el desarrollo humano y sus determinantes, el poder personal, el sentimiento de comunidad y el 

cambio social participativo (Sánchez Vidal, 2020).   

 

Desde el punto de vista de la Sociología se trata de una propuesta que integra un conocimiento con 

vocación histórica, donde se proponen espacios de encuentro para la discusión y reflexión donde surgen 
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diversos conocimientos sensibles de ser sistematizados en productos para fortalecer la educación, la 

comunicación y la memoria de las comunidades. 

 

En el contexto actual numerosos investigadores han detectado insuficiencias en este sentido tal es el caso 

del DrC. Díaz-Canel Bermúdez & Delgado Fernández (2021), en su artículo Gestión del gobierno 

orientado a la innovación: Contexto y caracterización del Modelo, publicado en la Revista Universidad y 

Sociedad. Donde describe la propuesta de un modelo de gestión del gobierno orientado a la innovación 

para Cuba, que contiene los principios, componentes, tipos de innovación, ciclos de gestión y el sistema 

de evaluación. Donde en esa innovación y gestión del conocimiento incide directamente la Universidad y 

en este caso los Centros Universitarios en los territorios, llevando la ciencia a las comunidades y 

fortaleciendo la formación de capacidades en los gobiernos locales en este caso desde la base. En la figura 

de los factores comunitarios. 

 

Modelo que actualmente generaliza en todo el país y se considera muy contemporáneo pues asegura el 

bienestar y seguridad social de la población vulnerable entre otros aspectos. 

 

En relación a la educación juega un papel importante la influencia de la Universidad hoy día con sus 

resultados de ciencias e innovación tecnológica en función de la transformación de las comunidades y su 

desarrollo cultural. Se han localizado algunos trabajos encaminados al desarrollo de dichas temáticas y 

brindar información al respecto tales como: Rodríguez, A.R. y Montenegro. (2016), Rojas, R. (2013), 

Sánchez Vidal, A (2020).  

 

En esta dirección, el presente artículo centra su atención en el trabajo de Barreno Salinas, Z., Astullido 

Cobas, A., & Barreno Salinas, M.M. (2018) en el cual se aportó una estrategia de intervención en la 

comunidad: Referentes teóricos. Se aborda muy bien los diferentes espacios que se desarrollan en el 

ambiente comunitario, así como las diferentes problemáticas del ámbito social que se dan, pero no deja 

claro el accionar de manera integrada en función del enriquecimiento de la cultura y la transformación 

social como tal. Aspecto que si se tiene en cuenta en la estrategia que se propone. 

 

El proceso de intervención comunitaria debe ser integral (ya que enfrenta causas y efectos) y dinámica; en 

la medida que los pasos se dan tanto en forma simultánea como secuencial e interrelacionada, su principal 

condición es que se da en un espacio físico- social concreto (sector-foco) en el que los habitantes de la 

comunidad participan activamente en la transformación de su realidad, a partir de sus problemas 

concretos (Asun, 1993). 

 

Metodología 

 

Métodos del nivel teórico 

 

• Análisis y síntesis: Con el propósito de revisar y realizar un estudio de la bibliografía especializada 

alrededor del tema que se investiga, y sintetizar los presupuestos teóricos que servirán para 

conformar el marco teórico de la investigación. 

• Inducción - deducción: Con la finalidad de determinar las tendencias teóricas que desde lo particular 

a lo general permitirán arribar a conclusiones parciales y generales. 

 

Del nivel empírico 

 

• Observación: Para recopilar información de cómo se desarrolla el trabajo comunitario integrado en 

los recorridos de los grupos de trabajos por las comunidades. 

• Revisión de la documentación: Para conocer el los antecedentes del trabajo comunitario y trabajo 

comunitario integrado en nuestro país y territorio de manera particular. 

• Entrevista: Con el propósito de recoger información acerca de la concepción de trabajo comunitario y 

trabajo comunitario integrado que se instrumenta en la actualidad en función de la atención a los 

jóvenes, adultos mayores y el desarrollo de capacidades en factores comunitarios.  

• Procesamiento de la información: Se evalúa la información obtenida y la efectividad de la estrategia 

comunitaria en función de las transformaciones en las comunidades en relación a la atención a los 

jóvenes, adultos mayores y el desarrollo de capacidades en factores comunitarios. 

 



 

 

 

60 

https://revistadelamazonas.info/index.php/amazonas  ISSN 2619-2608 

Población y muestra 

 

La población está integrada por 50 personas o habitantes de la comunidad vulnerable Circunscripción 50 

y 51 del consejo popular La Ceiba, en Palma Soriano. De ellos 6 factores comunitarios, 10 Adultos 

Mayores, y 34 jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo. La muestra se selecciona de manera 

intencional. 

 

Se considera de gran importancia ya que aporta una nueva forma creativa de concebir el trabajo 

comunitario integrado a partir del diagnóstico de cada uno de las comunidades vulnerables existentes en 

el territorio palmero y aplicable además a otras que no sean propiamente del municipio. Permite la 

integración de todos los organismos, entidades y organizaciones tomando como centro la propia 

comunidad como protagonista de sus propias transformaciones materiales, educativas o espirituales. 

Además, posibilita el vínculo estrecho entre la Universidad- Gobierno.  

 

Resultados y discusión 

 

Durante el desarrollo del diagnóstico se pudo constatar que en la comunidad vulnerable Circunscripción 

50 y 51 del consejo popular La Ceiba existe un alto índice de jóvenes desvinculados del estudio y el 

trabajo. Con pocas motivaciones inclusive para reorientar su vida en el plano profesional y de superación. 

Los adultos mayores no tienen más opción que estar sentados en un portal de casa o ser parte de una 

familia que no logran una plena longevidad sana y feliz. Los factores comunitarios adolecen de 

herramientas para lidiar con la sociedad y su diversidad en términos de comunicación y orientación social 

en temas diversos que constituyen políticas en nuestro país. 

 

Una vez realizado el diagnóstico se procede a la elaboración de la estrategia comunitaria con un carácter 

integrador. 

 

La investigación partió de un recorrido realizado a todas las comunidades vulnerables a visitar en orden 

de prioridad como fuente de diagnóstico donde a través del método investigación-acción participativa se 

corroboran las situaciones descritas anteriormente. Además de la aplicación de técnicas como entrevistas, 

encuestas, guías de observación, los diez deseos. Así como otros métodos del nivel teórico como el 

histórico-lógico que nos permitió realizar un estudio de la manifestación del problema desde tiempos 

remotos hasta la actualidad y como se manifiesta este en las comunidades vulnerables del territorio 

palmero.  

 

El objetivo general se concreta en: Diseñar un conjunto de acciones con un carácter disciplinario e 

interdisciplinario que permita transformar las vulnerabilidades detectadas en las comunidades. 

 

Se concibe en cuatro etapas las que serán ejecutadas en el propio desarrollo del proceso de transformación 

de las comunidades, con un objetivo preciso en cada una de las etapas y las acciones concretas a 

desarrollar. Estas etapas a su vez permitirán evaluar los resultados y nivel de transformación logrados a 

partir de su puesta en práctica.  

 

Es elaborada por el Centro Universitario Municipal y ejecutada por la Comunidad Universitaria en 

General, contentada en un equipo multidisciplinario en el que se tiene en cuenta la representación del 

gobierno y sus políticas, organismos, organizaciones, instituciones, etc. Que son los agentes 

transformadores de conjunto con los factores comunitarios y población del barrio por un bien común. 

 

Estrategia comunitaria 

 

Primera Etapa: Concientización, sensibilización y diagnóstico exploratorio de la comunidad. 

 

Objetivo: Diagnosticar la comunidad vulnerable y detectar sus necesidades con la participación 

consciente y entusiasta de sus miembros. Así como formar el o los grupos comunitarios que incidirán en 

la misma. 

 

Acciones 
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1. Convocar y concientizar a los factores comunitarios en torno a la necesidad de una transformación 

comunitaria para un bien colectivo donde la propia comunidad sea la protagonista. 

 

• Acción que promueve un proceso de reflexión profundo en un ambiente comunicativo, donde 

predomine el dialogo abierto, franco, abierto, democrático y afectivo en función de crear conciencia 

de la necesidad de transformar necesidades colectivas mediante el trabajo comunitario. 

• Evidenciar la necesidad de unificar criterios, consensos, puntos de vistas y acuerdos, respetando la 

realidad de la comunidad, su cultura, su historia, mitos, puntos de vistas y creencias familiares.  

 

2. Realizar diagnóstico integral y participativo de las comunidades vulnerables a transformar. 

 

Indicadores para el diagnóstico: 

 

• Estudio sociodemográfico. (Ubicación, delimitación, total de población por edad y sexo, nivel 

escolar, análisis de salud, empleo) 

• Instituciones o empresas al servicio de la comunidad 

• Calidad de la prestación de los servicios 

• Situación del fondo habitacional 

• Infraestructura de los viales 

• Medios de comunicación telefónica 

• Situación medioambiental y del entorno (abasto de agua, bajo Voltaje y zonas no electrificadas, 

situación el alumbrado público, alcantarillado) 

• Funcionamiento de las organizaciones de masas. 

• Aprovechamiento de tierras ociosas. 

 

3. Crear y preparar el grupo de trabajo comunitario para la elaboración y aplicación de proyectos de 

desarrollo social comunitario. 

 

Grupo multidisciplinario 

 

• Asamblea municipal 

• Consejo de la administración municipal (CAM) 

• Centro Universitario Municipal (CUM) 

• Trabajo y Seguridad Social 

• Salud Pública 

• CITMA 

• Planificación Física 

• Economía y Planificación 

• Especialista de proyectos y colaboración internacional 

 

Segunda Etapa: Proyección de la estrategia comunitaria. 

 

Objetivo: Aprobar el objetivo estratégico, objetivos específicos y el sistema de acciones a desarrollar que 

permitirán transformar las comunidades vulnerables a partir de los principales problemas detectados. 

 

Acciones 

 

1. Explicar la situación general y precisar la naturaleza de los problemas en la reunión por sistema del 

grupo de trabajo (viernes de cada semana). 

 

• Elaboración y presentación del informe diagnóstico de cada una de las comunidades vulnerables por 

sus representantes principales. Delimitando los factores positivos o potencialidades y los negativos 

en relación a obstáculos o barreras. 

 

2. Definir y delimitar los problemas detectados. 
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• Intercambio de información regulada. Se exponen interpretaciones, vivencias puntos de vista, 

criterios acerca de los principales problemas comunitarios y se definen los responsables directos en 

su solución (viernes de cada semana). 

 

3. Precisar las posibilidades de implementar acciones concretas multifactoriales e intersectoriales. 

 

• Establecer reuniones de preparación en cada uno de los sectores o entidades implicadas en las 

transformaciones de las comunidades complejas para en función del diagnóstico incidir con acciones 

de transformación precisas con énfasis en proyectos comunitarios, investigativos, extensionistas y 

llevar el servicio a las comunidades.  

 

4. Determinación del objeto estratégico, las prioridades y objetivos específicos. 

 

• El objetivo estratégico es el propósito o meta central del programa. Será el resultado de una serie de 

acuerdos y consensos en distintos escenarios comunitarios. Donde deben quedar bien claro en los 

programas de transformación de las comunidades los responsables de cada tarea, pero además el ¿qué 

vamos a hacer? ¿quién lo realizará? ¿para qué? ¿a quién o quiénes beneficiará? ¿Dónde? ¿Con qué 

recursos? Y ¿Cómo? De igual manera se precisarán los tiempos, espacios y responsables: ¿cómo nos 

organizamos? ¿quiénes tendrán responsabilidades? ¿Cuándo? 

 

5. Socialización y presentación de la estrategia. 

 

• Taller de socialización con el consejo de administración y equipo multidisciplinario creado para la 

transformación a las comunidades. (viernes) 

 

Tercera Etapa: Aplicación de las acciones de transformación de las comunidades vulnerables. 

 

Objetivo: Garantizar la implementación de las acciones de transformación de las comunidades 

vulnerables. 

 

Acciones  

 

1. Orientación individual, a nivel de grupo o grupos de trabajo los procederes para la implementación 

de las acciones de transformación de las comunidades por entidades u organismos implicados. 

2. Ofrecer ayudas en caso de ser necesario para el cumplimiento e implementación de las acciones. 

 

• Aquí se materializa todo el trabajo estructurado en las etapas anteriores. Se concretan los propósitos y 

se llevan a cabo las acciones previstas por cada uno de los grupos de manera individual a partir del 

diagnóstico de los barrios. 

 

Cuarta etapa: Monitoreo, regulación y evaluación de las transformaciones logradas. 

 

Objetivo: Evaluar el impacto de la estrategia comunitaria para la transformación de las comunidades 

vulnerables. 

 

Acciones 

  

1. Determinar los indicadores y formas de evaluación/control. 

2. Realizar registros sistemáticos de la información que se obtiene de la transformación de las 

comunidades tanto positivas como negativas. 

3. Desarrollo de proyectos investigativos y extensionistas a partir de la situación real de las 

comunidades vulnerables. 

4. Redacción de artículos científicos a partir de los resultados alcanzados en las transformaciones de las 

comunidades vulnerables. 

5. Desarrollo de sociedades científicas y trabajos investigativos de pre grado y post grado que 

respondan a problemas que se detecten en las comunidades complejas. 
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Toda intervención comunitaria presupone un trabajo comunitario considerado como un proceso, 

integrador sistémico, sistemático y progresivo de transformación social, el cual conduce, planifica, 

organiza, ejecuta y evalúa la propia comunidad. 

 

Resultados 

 

En la aplicación de la estrategia comunitaria como tal se evidencian los siguientes resultados: 

 

En la primera etapa: 

 

Se conciben tres acciones fundamentales cada una con sus determinadas particularidades, respondiendo 

en sentido general a una etapa diagnóstica: 

 

Acción 1 relacionada con: Convocar y concientizar a los factores comunitarios en torno a la necesidad de 

una transformación comunitaria para un bien colectivo donde la propia comunidad sea la protagonista. Se 

logra visitar las 5 comunidades vulnerables del territorio definidas como prioridad que se asocia al 100% 

de la muestra seleccionada donde en 3 de estas comunidades vulnerables que representa el 60% se 

evidencia un nivel de transformación, movilización y protagonismo de los factores comunitarios dándole 

mayor participación a los jóvenes en las acciones que desarrollan. 

 

Acción 2. Se logra en un 100% es decir en las 5 comunidades complejas que se realice una 

caracterización de las comunidades teniendo en cuenta los indicadores propuestos, aunque en el 50% de 

las comunidades es que se logra un diagnóstico integrador con los indicadores propuestos, pues aún hay 

empresas como mantenimiento constructivo y viales que no logran integrarse de manera ágil y oportuna 

en las acciones que se desarrollan. Sin embargo, se define muy bien las carencias y resumen cuantitativo 

de adultos mayores y sus acciones de atención como prioridad.  

 

Acción 3. Se creó el grupo de trabajo comunitario para la transformación de las comunidades complejas 

bajo la concepción de trabajo comunitario integrador, llegando a incorporarlo en el sistema de reuniones 

del Gobierno, llegando a reunirse en grupo de trabajo el 100% de sus miembros y donde este gobierno 

local logra la concientización de que el liderar este trabajo es su tarea. La Universidad se inserta en la 

realización de cada una de las sesiones de trabajo a partir de su objeto social, capacitación, asesoría y 

desarrollo de capacidades.   

 

Segunda Etapa: Proyección de la estrategia comunitaria. 

 

Acción 1. Explicar la situación general y precisar la naturaleza de los problemas en la reunión por sistema 

del grupo de trabajo (viernes de cada semana). Se logra que el 100%de los representantes o responsables 

de las 5 comunidades complejas presenten la caracterización de estas y asistan a las reuniones de trabajo 

concebidas en el sistema, delimitando bien sus aspectos positivos y negativos, no así las potencialidades 

en el 50% de las caracterizaciones presentadas. 

 

Acción 2. Se logra la definición y delimitación de los problemas detectados que se logra se exponga en la 

reunión prevista por sistema cada viernes y como resultado de la proyección de la propia estrategia 

comunitaria. Se exponen vivencias, puntos de vistas y se definen los responsables directos para dar 

solución a los problemas. Además de introducen tres proyectos extensionistas que representan el 100% de 

los proyectados que responden al cuidado y conservación del Medio Ambiente, la atención al Adulto 

Mayor y el trabajo con los jóvenes logrando un impacto positivo en los pobladores de las 5 comunidades 

vulnerables visitadas con relación al acceso al empleo, el cuidado y protección del Adulto Mayor en sus 

hábitos higiénicos y de alimentación.  

  

Acción 3. Precisar las posibilidades de implementar acciones concretas multifactoriales e intersectoriales.  

 

En este sentido desde el Centro Universitario Municipal y el MINED se logra implementar los resultados 

de ciencia e innovación en la Agricultura, la producción de Alimentos, con la diversificación del 

movimiento de siembra de patios y parcelas, así como la creación de un proyecto de desarrollo local 

¨Bebita Marti¨, relacionada con las casas de cuido dando respuesta en gran medida a las madres 
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trabajadoras que no tienen respuesta de Circulo y hasta las consideradas multíparas. Concibiéndose 

además el espacio de la preparación del 100% de los implicados. 

 

Acción 4. Determinación del objeto estratégico, las prioridades y objetivos específicos. Se determinó el 

objeto estratégico en las 5 comunidades vulnerables que representa el 100% de las visitadas. En el 

encuentro en equipo se definió el 100% de las acciones a acometer en cada una de estas de manera 

integrada con sus responsables directos inclusive.  

 

Acción 5. Socialización y presentación de la estrategia. En el espacio concebido en el sistema de trabajo 

del Consejo de Administración se socializó y aprobó la estrategia por el 100% del equipo 

multidisciplinario para las transformaciones en las comunidades vulnerables.  

 

Tercera Etapa: Aplicación de las acciones de transformación de las comunidades vulnerables. 

 

Acción 1. Orientación individual, a nivel de grupo o grupos de trabajo los procederes para la 

implementación de las acciones de transformación de las comunidades por entidades u organismos 

implicados. En este sentido el 100% de las entidades y organismos fueron orientadas y jugaron un papel 

protagónico en la solución ágil de los problemas, no así en dios de ellos que se evidencia en un 20% de 

los seleccionados que aún son muy morosos en la realización de las acciones y el logro de la integralidad. 

 

Acción 2. Ofrecer ayudas en caso de ser necesario para el cumplimiento e implementación de las 

acciones. Se le ofreció ayuda en asesoría y capacitación en 3 de las comunidades complejas visitadas que 

representan un 76% de la muestra evidenciándose impacto y transformaciones en la ejecución de las 

acciones de transformación. 

 

Cuarta etapa: Monitoreo, regulación y evaluación de las transformaciones logradas. 

 

Acción 1.  Determinar los indicadores y formas de evaluación/control. Se logra que el 100% de las 

entidades y organismos logren sus indicadores a partir de su objeto social. Y que estos a su vez permitan 

medir el impacto y transformaciones de las comunidades donde inciden con sus acciones de 

transformación.  

 

Acción 2. Realizar registros sistemáticos de la información que se obtiene de la transformación de las 

comunidades tanto positivas como negativas. Cada sesión de trabajo de las 10 realizadas hasta fecha que 

representan el 100% terminaron con una relatoría del accionar de cada uno de los representantes del 

grupo interdisciplinario para las transformaciones de las comunidades vulnerables. 

 

Acción 3 y 4. Derivado de todo el proceso y las acciones realizadas en las 5 comunidades vulnerables se 

logran como resultados a corto plazo la publicación en memoria de eventos de dos investigaciones de post 

grado relacionado con el trabajo social comunitario y su carácter integrador. Además de orientar las 

investigaciones de pregrado en un 90% a la solución de problemas existentes en el territorio y que tengan 

una repercusión social con énfasis en el Departamento de Humanidades, por su parte el Departamento de 

Ciencias a girada su mirada y accionar acerca del papel que juegan las empresas y entidades al servicio de 

las comunidades y en este caso en particular a las comunidades vulnerables.   

 

Acción 5. Desarrollo de sociedades científicas y trabajos investigativos de pre grado y post grado que 

respondan a problemas que se detecten en las comunidades complejas. Se promueve el desarrollo de 5 

Sociedades Científicas con estudiantes en las 5 comunidades vulnerables que se transforman que 

representan el 100% de las seleccionadas, específicamente una por cada comunidad, lográndose un 

desarrollo positivo de las mismas, pues respondieron a soluciones a corto, mediano y largo plazo de las 

propias comunidades. 

 

Es evidente que la instrumentación de la estrategia comunitaria logra las transformaciones comunitarias 

con un carácter integrador. Donde cada uno de los implicados asumen las tareas que se conciben dentro 

de la misma con sentido de pertenencia contribuyendo con la sostenibilidad de estas. 
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Conclusiones 

 

Una vez realizado el diagnóstico, elaborada y aplicada la estrategia comunitaria se arriban a las siguientes 

conclusiones: 

 

El estudio de múltiples fuentes de información alrededor del tema propició una importante información 

teórico- metodológica que sustenta la investigación realizada. 

 

Que el recorrido realizado por las comunidades vulnerables con especial en las circunscripciones 50 y 51 

del consejo popular La Ceiba donde se instrumenta la Estrategia Comunitario evidenciaron las 

insuficiencias detectadas en la población vulnerables con énfasis en: la atención a jóvenes desvinculados 

del estudio y el trabajo, el Adulto Mayor y los factores comunitarios. 

 

La estrategia comunitaria que se propone aunque perfectible constituye un referente teórico y 

metodológico en el quehacer cotidiano en las comunidades vulnerables con un carácter interdisciplinario, 

lo que significa alejar de la improvisación y la empírea los procederes en este sentido.  

 

Los resultados expuestos significan transformación en las comunidades en las que se incide en orden de 

prioridad. Se encamina a la búsqueda de un impulso que genera desarrollo humano que implica una 

trasformación en el contexto y el entorno. Estimula de alguna manera la participación de la comunidad en 

el diseño, en la búsqueda de soluciones, en el proceso de transformar su comunidad y, sobre todo, en la 

ejecución de las actividades. Enfatiza en el principio del carácter sistémico y sistemático que conlleva a la 

sostenibilidad y búsqueda de soluciones donde factores comunitarios y comunidad en general se vuelven 

protagonistas de sus propias transformaciones. 
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Abstract 

 

Our research is framed within a qualitative research study which follows an action-research design. The 

study aimed at analyzing the impact that critical thinking questionnaires through a VLE have on the 

development of EFL reading comprehension among ninth graders from different schools located in the 

southern region of Colombia which includes Caquetá, Huila, and Tolima. We implemented fieldnotes, 

surveys, and students’ artefacts as data gathering tools. The findings evidence that the participants 

enhanced higher order thinking skills and fostered the development of spaces for reflection in which they 

practiced reading strategies and were involved in contextualized stories. Besides, the interaction between 

peers in the VLE allowed the participants to co-construct new perspectives, beliefs, and ideas.  

 

Keywords: critical thinking, Virtual Learning Environments, reading comprehension, English as a 

Foreign Language. 

 

Resumen 

 

Nuestra investigación se enmarca en un estudio de investigación cualitativa que sigue un diseño de 

investigación-acción. El estudio tuvo como objetivo analizar el impacto que tienen los cuestionarios de 

pensamiento crítico a través de un EVA en el desarrollo de la comprensión lectora de inglés como lengua 

extranjera en estudiantes de noveno grado de diferentes escuelas ubicadas en la región sur de Colombia 

que incluye Caquetá, Huila y Tolima. Implementamos notas de campo, encuestas y artefactos de los 

estudiantes como herramientas de recopilación de datos. Los hallazgos evidencian que los participantes 

potenciaron habilidades de pensamiento de orden superior y propiciaron el desarrollo de espacios de 

reflexión en los que practicaron estrategias de lectura y se involucraron en relatos contextualizados. 

Además, la interacción entre pares en el EVA permitió a los participantes construir nuevas perspectivas, 

creencias e ideas. 

  

Palabras clave: pensamiento crítico, ambientes virtuales de aprendizaje, comprensión lectora, inglés 

como lengua extranjera. 
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Introduction 

 

English as a Foreign Language (EFL) reading comprehension enables learners to explore the different 

meanings of the texts, depending on the contexts. This implies understanding that words are bounded to 

societal and cultural realities which provide a more contextualized panorama of the text being read, 

enabling students to   read it proficiently and effectively (Roebl & Shiue, 2003).   However, mastering the 

reading skill requires the ability to critically reflect and analyze texts to go beyond their contents. In this 

sense, Ardhian et al. (2020), Nappi (2017) and Neilsen (1989) point out that reading comprehension 

opens the door for learners to become critical thinkers as they analyze, evaluate, and synthesize 

information to meaningfully relate the content of the texts with their own realities. The previous 

information evidences a link between reading comprehension and critical thinking.    

 

Based on our teaching experience in virtual English courses we have noticed several difficulties in our 

students’ reading comprehension processes. Through the implementation and assessment of the reading 

activities, we realized that the students’ limited vocabulary and the lack of reading practice hindered their 

comprehension. In light of this, our students did not have an appropriate sequence to follow when 

approaching texts and they tended to translate word by word, instead of analyzing the whole meaning of 

the text for its interpretation and contextualization. Additionally, there are no studies published in the area 

of reading comprehension in our region that give account on the state of this relevant aspect. 

Consequently, our study emerged with the intention of fostering the EFL reading comprehension through 

the implementation of critical thinking questionnaires in a Virtual Learning Environment (VLE). Besides, 

we focused on teaching reading strategies and make a relation between the readings and the students’ 

realities.  

 

Theoretical Framework  

 

This section evidences the main constructs that framed our study, which are critical thinking 

questionnaires, reading comprehension, and VLE. 

 

Critical Thinking 

 

As critical thinking is the first construct that frames our study, we want to emphasize on it as an ability to 

be developed on students. To this respect, Ennis (1985) describes critical thinking as a ‘‘reflective and 

reasonable thinking that is focused on deciding what to believe or do’’ (p. 45). Along similar lines, 

Barjesteh and Vaseghi (2012) stress that critical thinking in literature has to do with the ability to solve 

problems, and the creativity, and imagination that a person has based on what has read and understood. 

Similarly, Neilsen (1989) asserts that “all thinking and all reading are critical when they are consequential 

for our successful functioning in the context(s) of the world” (p. 26). In this sense, critical thinking in 

reading involves thinking about different alternatives for solving situations in the real context.  

 

Critical thinker. Critical thinking creates spaces for reflection, analysis, and solution. According to 

Neilsen (1989), critical thinking is essential for the development of a more responsible, independent, and 

productive society. Good thinkers are free from the oppression of others, so they are autonomous and own 

their thoughts and actions. In this regard, Facione (1990) considers a critical thinker as an inquisitive 

person who enjoys being well informed and has an open mind to make judgments and evaluations in a 

prudent and honest manner. All in all, a critical thinker is a reflective person who is conscious about his 

learning process and is always willing to analyze the different issues of any topic.  

 

Bloom’s Taxonomy. Critical thinking is a complex process which deals with several cognitive stages to 

obtain higher order thinking skills. Considering this, Bloom et al. (1956) propose six cognitive stages 

which include Knowledge, Comprehension, Application, Analysis, Synthesis, and Evaluation. These 

stages have become a guide for educators who work with critical thinking lessons. To this respect, 

Blažević (2013) explains the impact that questions have on the cognitive stages proposed by Bloom. This 

author relates that there are questions which require specific information from a text, making use of the 

basic cognitive stages, whereas there are other types of questions that ask for more complex issues which 

involves using higher cognitive stages.  
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Higher level questioning. With reference to the implementation of higher-level questioning, Nappi 

(2017) claims that “higher level questioning requires students to further examine the concept(s) under 

study through the use of application, analysis, evaluation, and synthesis while lower-level questioning 

simply requires students to gather and recall information” (p. 30). By the same token, Kagnarith et al., 

(2007) stress that “working on questionnaires that are based on a relevant local context brings a 

motivating dimension of reality to the classroom environment” (p. 3). Consequently, the use of higher-

level questions results to be essential for the development of critical thinking skills.  

 

To summarize, our study defines critical thinking as an ability integrated by a sequence of cognitive 

processes that students need to accomplish to think critically. Additionally, this ability is developed by 

means of higher-level questioning that create spaces for reflection, analysis and problem-solving. In our 

study, the idea of implementing critical thinking questionnaires to foster reading comprehension using 

VLE was to motivate students to reflect, analyze and argue their opinions, being autonomous and critical 

thinkers about issues related to their contexts. This with the aim of helping them understand better their 

realities through readings, and the role that they have in the society as action agents.   

 

Reading Comprehension 

 

Reading comprehension is the second construct that shapes our study, hence, we define it from different 

perspectives. Hedge (2001), McCarthy (2011), and Uccelli et al. (2015) explain that the comprehension of 

a text entails the process of recognizing the meaning of words from the context where they appear. In line 

with this point of view, Rios and Valcárcel (2005) state that “reading comprehension is extracting 

efficiently what is essential in a written text” (p. 60). Hence, fostering reading comprehension is an 

arduous endeavor that requires higher order thinking skills; this involves the development of 

metacognitive processes such as the recognition and analysis of linguistic content, and synthesis and 

evaluation of comprehension skills (Alyousef, 2005; Grabe & Stoller, 2002; Oxford, 2016). Therefore, 

reading comprehension can be fostered by implementing critical thinking questionnaires before, during, 

and after reading tasks. 

 

The role of metacognition in reading comprehension development. The ability of knowing and 

reflecting about what is being learned resulted to be a vital strategy for reading comprehension. 

According to Karbalaei (2011), the capacity of being aware of the own cognitive process, knowing where, 

when, and how to apply it is recognized as metacognition. In this regard, O’Malley et al. (1985) point out 

that “students without metacognitive approaches are essentially learners without direction or opportunity 

to review their progress, accomplishments, and future learning directions” (p. 561). In other words, the 

students who are not aware of their learning process, find more difficulties when understanding and 

developing reading tasks.  

 

Strategies for developing reading comprehension. Reading in EFL can be   a tedious activity for 

students, especially if they do not have knowledge about reading strategies. In this regard, Abbott (2006) 

describes reading comprehension strategies as “the mental operations or comprehension processes that 

readers select and apply in order to make sense of what they read” (p. 637). Therefore, it is significant to 

teach students reading strategies to improve their reading comprehension. Along similar lines, Molina 

(2018) points out that “involving students in learning a set of reading strategies explicitly to understand a 

text has become more relevant in the process of reading instruction” (p. 20). Consequently, it is necessary 

to teach reading strategies to help students’ metacognition, and thus foster their reading comprehension. 

 

It is worth mentioning other reading strategies for comprehension such as predicting, reading aloud, 

making inferences, asking questions, and recognizing familiar words. In light of this, Cain and Oakhill 

(1999) assert that “inferences are necessary to link up ideas and fill in details that are not explicitly 

mentioned” (p. 489). Hence, it is crucial to have a clear idea of what predicting and making inferences 

imply to have an adequate reading process and understand the information better. 

 

In essence, our study regards reading comprehension as an ability assisted by varied reading strategies 

which complement each other and create a step-by-step guide for students. Besides, this ability is 

achieved by the implementation of questionnaires that foster students’ critical thinking, and consequently, 

allow them to have a more reflective process when reading. The idea of teaching and modeling reading 

comprehension strategies was to make students more conscious about their reading process, pointing a 
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clearer direction to follow, and helping students to feel prepared for being autonomous when working 

with different reading activities in the VLE. 

 

Virtual Learning Environment 

 

We consider VLE as a web platform that supports teaching and learning process. To this respect, Knight 

(2009) describes VLE as “an online system comprising a range of tools to support learning and the 

management of learning” (p. 25). In the same breath, Herrera (2017) points out that “VLEs are virtual 

spaces that teachers and students can use to present and share resources and activities and interact with 

one another” (p. 481). Consequently, implementing a VLE was a way to promote learning through online 

communication, taking advantage of many online resources and fostering cooperative and autonomous 

work in a virtual context.  

 

VLE implications for education. The implementation of virtual spaces for learning has brought 

significant changes for education. Students have passed from a passive to an active role and their 

autonomy has been challenged. According to this, Kim (2008) mentions that the use of computers in class 

promotes a constructivist learning environment, enhancing the students’ autonomy, participation, and 

motivation. In this sense, a VLE is a profitable resource to foster EFL reading comprehension since it 

facilitates the students’ access to all the information and materials of the course, enabling them to be more 

autonomous and participative. 

 

To summarize, we consider VLE as an online platform that provides a space for the storage of didactic 

materials, and media that support learning and teaching processes via internet. Besides, VLE facilitates 

knowledge building through teachers and students’ interactions, making use of the different ICT tools.  

 

The previous constructs framed the theoretical basis for the development of our study. The literature 

review, as previously presented, evidences the importance of exploring these categories in the EFL field. 

For this reason, fostering EFL reading comprehension through critical thinking questionnaires in a VLE 

provide significant contributions to research in EFL teaching and learning processes. 

 

Methodology 

 

This was a qualitative, interpretative, and descriptive research study which followed an action-research 

design. Based on Burns (1999), action-research is “a systematic and self-reflective approach to collecting 

and analyzing information to help teachers to explore issues that they face in their classrooms to change 

or improve their current practice” (p. 14). Besides, Parsons and Brown (2002) claim that action research 

is “a form of investigation designed for use by teachers to attempt to solve problems and improve 

professional practices in their own classrooms” (p. 32). Given these points, we aimed at analyzing the 

impact that critical thinking questionnaires implemented through a VLE have on the development of EFL 

reading comprehension among ninth graders. Additionally, carrying out action-research was the most 

suitable research design to answer our research question: How do critical thinking questionnaires through 

a VLE impact   EFL reading comprehension among ninth graders in an English course?  

 

Research Phases 

 

Our study was developed following Burns’ (1999) action-research methodology which establishes a 

number of phases to achieve the objectives and to answer the research question. Hence, based on Burns’ 

(1999) methodology, we validated the research problem by means of a needs analysis. Then, we designed 

six pedagogical interventions which consisted of a set of activities with their corresponding objectives 

and contents. We posted these activities in a VLE that we designed. These activities included 

contextualized readings and critical thinking questionnaires in English, based on the readings, as 

presented in Figure 1. These questionnaires integrated Bloom’s taxonomy with the aim of involving all 

the cognitive stages while reading. After that, we implemented our six pedagogical interventions, and the 

data collection instruments. Then, we conducted the data analysis by means of generating research 

categories to answer the research question. Finally, we elaborated the conclusion and pedagogical 

implications of our study.  
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Figure 1. Pedagogical intervention framework 

 

Participants 

 

Our study was developed during the lockdown caused by the pandemic, which affected face-to-face 

teaching in schools all around the country. During this time, the Identities Seedbed of Universidad de la 

Amazonia decided to offer free online English courses to secondary and high school students in our 

region to allow the pre-service teachers of the English Language Teaching program to develop their 

teaching practicum. Since these free online English courses were advertised through social networks, 

many students from different educative institutions from the southern region of Colombia which includes 

Caquetá, Huila and Tolima enrolled. We selected the ninth grade following Creswell’s (2012) 

convenience sampling, considering that it was the grade we had access to, and they all were willing and 

available to participate in our study. A total of 8 students were registered in the ninth grade. Hence, the 

participants of our study were these eight 9th graders whose average age ranged between 14 to 15 years 

old (see Table 1). 

 

Table 1.  

Participants’ information 

 
Participants’ 

Code 

Gender Age City School 

ST1 Male 15 Palestina I.E. Palestina 

ST2 Female 14 Palestina I.E. Palestina 

ST3 Female 15 Palestina I.E. Palestina 

ST4 Female 14 Doncello I.E. Corazón Inmaculado de María 

ST5 Female 14 Guayabal I.E. Guayabal 

ST6 Male 14 Florencia Colegio Cristiano Shalom 

ST7 Female 14 Florencia Colegio Comfaca 

ST8 Female 15 Puerto Rico I.E. Acevedo y Gómez 

 

Data Collection Instruments 

 

Three data collection instruments were used in this study: fieldnotes, students’ artefacts, and surveys. 

Participants signed an informed consent provided by the researchers to guarantee and protect their 

confidentiality.  

 

Fieldnotes. Creswell (2012) asserts that fieldnotes are the texts written by the researchers that serve as a 

basis to examine and make records on different issues during the research process. Hence, this data 
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collection instrument was helpful for keeping track of students’ learning processes, attitudes, and 

outcomes in each intervention. 

 

Students’ Artefacts. Artefacts can be any type of students’ productions. According to Creswell (2012) 

artefacts can be drawings, symbols, and any other authentic material. The artefacts collected in our study 

provided insights regarding how students performed during the research interventions and served to 

evaluate the success of the pedagogical interventions.  

 

Surveys. Creswell (2012) highlights that surveys are forms in which the researchers record answers from 

the participants regarding topics of interest to the study. We implemented closed-ended questions in 

surveys to register students’ perceptions towards their reading comprehension progress and the strategy 

that was implemented. 

 

Data Analysis Procedures 

 

To deal with our research question, we decided to carry out a procedure based on the qualitative approach 

to analyze the gathered information. For this reason, we selected the Grounded Theory Approach which 

has to do with identifying and relating general concepts and theories with the experiences developed 

during the research process (Glaser & Strauss, 1967; 2017). To analyze the data, we implemented a data 

reduction technique called color coding that allowed us to recognize information related to the main 

constructs of this study (Zielnski, 1990). The procedure permitted to code the information to move to the 

data triangulation process. The last procedure to carry out the data analysis was Denzin’s (2006) 

methodological triangulation which entails the use of the three data collection instruments to identify 

commonalities and establish the subsequent categories and subcategories. 

 

Results and Discussion 

 

This section presents the results obtained from the data analysis of each category and subcategory. The 

information is followed by figures and samples of the three data collections instruments we implemented. 

All in all, after the data analysis procedures, two categories emerged with their corresponding 

subcategories, as presented in Table 2.  

 

Table 2.  

Categories and subcategories. 

 
Categories Subcategories 

Developing reading 

comprehension through 

critical thinking. 

Executing reading strategies through contextualized stories. 

Critical thinking questionnaires for in-depth analysis of contextualized stories. 

Providing peer to peer 

support through online 

reading comprehension 

activities. 

Developing reading comprehension activities using VLE tools and resources. 

Discussing and co-constructing beliefs, ideas, and perceptions in a virtual space. 

 

Category 1. Developing reading comprehension through critical thinking. 

 

This category deals with the learning outcomes that using critical thinking questionnaires had in the 

improvement of ninth graders’ reading comprehension. According to Ardhian et al. (2020) and Kagnarith 

et al. (2007), critical thinking plays an important role in the development of learners' reading 

comprehension as it allows them to relate what is being read with the reality, based on aspects of the local 

context, which brings motivation to the classroom. In our study, the following subcategories were 

established:  

 

Executing reading strategies through contextualized stories. This subcategory has to do with the 

opportunity ninth graders had to learn and execute readings strategies, facilitating their understanding and 

discernment of the contextualized stories. Likewise, Karbalaei (2011), and O’Malley et al., (1985) assert 

that when students are aware of their own cognitive process, knowing where, when and how to apply it, 

they are able to become subjects with direction and opportunities to review their progress and 
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accomplishments. This can be evidenced in some excerpts from the researchers’ fieldnotes (FN) in which 

the process followed, feelings, and impressions are expressed: 

 

When reading and understanding the text, the vocabulary activity and the image helped them to predict 

the general idea of the text… we need to help them to avoid translating. (FN1) 

 

Through the title and the picture, they did the exercise of predicting, and they did it very well. (FN2) 

 

The key words allow students to get a general idea of the text avoiding translating the whole reading. 

(FN5) 

 

More evidence of how ninth graders’ understanding improved when they consciously made use of the 

reading strategies they learned can be seen in the students’ response to the survey, in which 67% of them 

strongly agreed and the remaining 33% agreed, with the fact that their reading comprehension improves 

when they question the decisions made by the characters in the text. These findings demonstrate that ninth 

graders considered using reading strategies an advantage for understanding the texts and the intentions of 

the authors as they made use of all the resources available like the title, pictures, and key words that 

allowed them to identify specific elements to create a more complete idea of the readings. Through this 

process students internalized the reading strategies to the point of making them part of their reading 

routine. Accordingly, it is possible to affirm that this positive perception towards the use of reading 

strategies was consistent throughout the pedagogical interventions as it was evidenced in the information 

samples provided. 

 

Additionally, the data gathered from the survey revealed that 60 % of the ninth graders strongly agreed 

and 40% agreed with the statement “in the development of my reading comprehension, I worked in 

different processes like remembering, understanding, applying, analyzing, assessing, and creating”. The 

previous implies that ninth graders were developing metacognitive processes about the reading strategies 

they learned. The metacognition allowed ninth graders to be more autonomous in their reading process 

since this equipped them with the knowledge to decode what they did not know, allowing them to make 

inferences from the texts and draw conclusions. It was evident in the ninth graders’ answers in the critical 

thinking questionnaires   as ninth graders required less support from the teacher and external resources to 

the text. In other words, we noticed that ninth graders started answering the questions more easily and in a 

more argumentative way. Correspondingly, we asked the participants about the process they followed to 

answer the questionnaires and their response pointed out that they had used the reading strategies learned 

in previous interventions. 

 

When you ask students to talk about their opinions and the decisions they would take, it is easier for them 

to demonstrate that they really comprehend the reading. (FN3) 

 

One student said that the good thing about debating the questions is that you can rethink the answers by 

taking different points of view. (FN4) 

 

A student expressed that when she answered the questions about the reading, she did it from her previous 

experiences about the topic, using arguments and following the reading strategies learnt. (FN4) 

 

Based on what has already been argued, we could infer that the teaching of reading strategies during the 

pedagogical intervention contributed to the improvement of comprehension as it enabled ninth graders to 

have knowledge of a sequence of steps to follow when reading, allowing them to make inferences, 

predictions, and deep analysis of the intentions of the characters and authors. 

 

Critical thinking questionnaires for in-depth analysis of contextualized stories. This subcategory 

implies the higher-level thinking skills that ninth graders acquired through the answering of   the critical 

thinking questionnaires while they deeply analysed the contextualized stories and meaningfully 

comprehended them. In accordance with Kitzinger (1994) and Kagnarith et al., (2007), questionnaires 

based on a local context encourage students to be immersed into content, participating, investigating, and 

providing responses based on their own perceptions. In the same breath, Nappi (2017) explains that there 

are differences between higher level and lower-level questioning since each one requires a unique process 

to follow. In this sense, the participants in our study learned to inquire in their partners’ doubts and their 
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own, analyse their reality, improve their decision-making, and their argumentation level. All this, for 

having a wider understanding of the themes and their context as can be exemplified in the following 

excerpts from the fieldnotes: 

 

A fundamental part of getting a good answer is to make sure that students understand the question well. 

Students’ answers are more argumentative when the questions are more complex and are discussed with 

peers. (FN2) 

 

In the first questions, they tended to copy what was written in the text, but in the questions in which they 

were invited to reflect on their lives they talked and wrote openly. (FN3) 

 

The more complex the questions, the more elaborated the answers. (FN5) 

 

In their answers, they were talking about the reading and their experiences. In this sense, their 

comprehension improved since they seemed to be immersed in the context of the reading. (FN2) 

 

This goes in accordance with Ellis’s (2015) and Hedge’s (2001) ideas which explain that reading is a 

social practice when readers interact and cooperate with peers and/or more proficient individuals to 

develop a holistic panorama of what is being learnt. Similarly, we can corroborate the evidence with the 

data collected through the students’ artefacts and the survey which demonstrate that the critical thinking 

questionnaires were helpful   for the improvement of ninth graders’ reading comprehension, decision-

making, and argumentation; 100 % of the participants expressed that the questionnaire at the end of the 

reading activity helped them to understand the text better. 

 

Besides, the students’ artefacts (see Figure 2) demonstrate that ninth graders’ higher thinking skills were 

further developed when they were challenged to answer open-ending questions. 

 

 
 

Figure 2. Students’ artefacts – Class # 3.   

 

Likewise, this demonstrates that contextualized stories allowed the participants to make comments about 

what they knew and lived, inviting them to reflect on their actions and the decisions they could make. All 

this process enabled the participants not only to comprehend the texts, but also their needs and 

responsibilities in society: 

 

The questions help students talk about their lives and make decisions. (FN3) 

 

A student said that the class was cool because we shared thoughts and ideas, and interacted. (FN2) 
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They did an excellent job, they found a solution to the problem by analyzing the situation, their feelings, 

and priorities. (FN2) 

 

Sharing their opinions help them to broaden their perspectives. (FN4) 

 

In the same way, the results collected from the survey support the information stated above in which we 

can observe that the structure and organization of the questions were key points to foster ninth graders’ 

argumentation. To this respect, 80 % of the ninth graders strongly agreed and 20% agreed that “the open-

ended questions in the critical thinking questionnaires challenge their understanding and argumentation 

level”.  

 

Because of this, we can assert that critical thinking questionnaires were appropriate for helping ninth 

graders to go beyond copying and repeating things that they did not totally comprehend. Critical thinking 

questionnaires challenged the participants to analyse, compare, apply, evaluate, and discuss the 

information. Moreover, we learned that it is of utmost importance for teachers to know how to formulate 

questions that engage students and help them to think critically and reflect upon their reality. 

 

Category 2. Providing peer to peer support through online reading comprehension activities 

 

This second category embraces the fact of using a VLE to facilitate the development of reading activities 

and discussion forums through online tools and resources accessible for all students. Accordingly, Herrera 

(2017), Kim (2008), and Knight (2009) acknowledge that VLE enhances students’ language competences 

by increasing their motivation, autonomy, and providing access to online learning resources and flexible 

spaces for constant interaction between students and teachers. Having this in mind, the following 

subcategories arose:  

 

Developing reading comprehension activities using VLE tools and resources. The current 

subcategory refers to the usefulness of working with VLE tools and resources to carry out EFL reading 

comprehension activities for ninth graders as it was an alternative for pandemic days and distance 

barriers. Ogbonna et al., (2019) assert that “e-learning is used as a general resource, which involves 

computers and Internet-based resources and services that allow students to learn through interactive e-

learning units and rich media sources, using speech, video, interactive sequences or instruction” (p. 2). In 

the same way, Hrastinski (2008) points out that a VLE “has the potential to support e-learners in the 

development of learning communities” (p. 52). This can be evidenced in the following excerpts from the 

fieldnotes: 

 

Writing the answers to the critical thinking questions in the chat instead of saying them engaged students 

to participate more. (FN5) 

 

We had to pass from Zoom to Meet because some students couldn’t enter to the class. (FN1) 

 

The use of the platform allows students to share answers quickly, facilitating discussion (FN3) 

 

Classroom management is facilitated because the students are not noisy and are attentive to the class. 

(FN1) 

 

Additionally, 40% of the ninth graders strongly agreed, 20% agreed and 40% were neutral with the fact 

that “writting my opinions through the platform chat makes it easier for me to participate in class”, which 

provides a comprehensive account of the usefulness of the VLE for the development of EFL reading 

comprehension activities. Moreover, the following excerpt from the students’ artefacts (see Figure 3) 

exemplifies the use of a virtual platform to do a pre-reading assignment. In this activity, ninth graders 

needed to relate the words with their corresponding image. In this sense, the participants learned the 

meaning of unknown vocabulary, that was useful for their reading comprehension, making use of an 

online activity created in Flippity.net.  
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Figure 3. Students’ artefacts – Class # 1. 

 

Besides, the participants’ answers to the survey corroborated the preceding variables. All in all, we 

interpret that the implementation of the VLE for the development of the EFL reading comprehension 

activities brought ninth graders the opportunity to learn and have access to all the materials easily. 

Similarly, the participants enjoyed spaces for interacting and discussing their assumptions, having good 

management of participation shifts, regardless of the connectivity challenges and other aspects that could 

have permitted the VLE to have a greater impact on the ninth graders. 

 

Discussing and co-constructing beliefs, ideas, and perceptions in a virtual space. As the last 

subcategory, it entails all the processes, activities, and interactions in a VLE that generate new 

knowledge, perspectives, and beliefs originated from group reflection spaces. According to Orey and 

Rosa (2018), “VLEs provide technological resources that enable professors, tutors, and students to 

participate in online learning interactions regardless of time or distance” (p. 174). Along similar lines, 

Han et al., (2017) propose that “socio-emotional’ aspects of relationships – so important in terms of 

establishing productivity and creativity within teams – can be achieved in a virtual space” (p. 17). In this 

sense, a VLE beyond allowing the interaction between subjects from different locations provides a 

suitable environment for the exchange of knowledge and experiences, as can be illustrated in the 

following excerpts from the fieldnotes: 

 

The students’ opinions reflect that they perceive society as a space for reflection in which there can be 

different forms of coexistence. (FN5) 

 

Society’s stereotypes are evident in the students’ daily lives. (FN5) 

 

One student expressed that he likes to think that all people are suffering something, fighting against their 

own problems because, in that way, he can put himself in other shoes and be tolerant. (FN5) 

 

One of the students said that we all have different points of view, and it is good to learn from other 

people. (FN2) 

 

Along similar lines, the students’ artefacts and the survey responses give an account of how participants 

perceive working in teams in a VLE. Ninth graders did the exercise of reflecting and creating new 

perspectives through group reflection and interaction in the VLE. To illustrate this, in the following 

students’ artefact from Class #4, we observe a script that ninth graders created based on the 

contextualized story called “Life profession”. The script evidences the reflection that the participants did 

about parents’ behaviour and opinions toward professions. During this activity, they reflected upon the 

reading, talked about their experiences, preferences, worries, and plans to become what they want to be. 
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Jhon: good afternoon father, I have something to tell you.  

 

Yo: tell me son 

Jhon: I don’t like studying  

Yo: what? So, if you dont like to study in what will you work in the future? 

Jhon: father I want to be a driver. 

Yo: a driver? No. That’s a work for poor people. Instead of that, study medicine! If you study medicine 

and become a doctor you will gain so much money. 

Jhon: no father. 

Yo: what do you mean by no? do you want to be a loser? And you Tania, what do you want to study? Or 

you are gonna be like your brother? 

Tania: I would like to be a nurse, father. 

Yo: that is a low paid work. Study other thing like being in the NASA. 

Tania: let me think about it. 

Yo: ok, I hope you take the better decision.  

 

Furthermore, as can be appreciated in the following students’ artefact from Class #5, we evidence an 

answer to the question “how commercials on tv and magazines affect the way we perceive the world?” 

which makes part of the critical thinking questionnaire based on one of the contextualized stories 

implemented, named “More body than soul”. Through this participant’s answer, we noticed the capability 

that ninth graders had to answer and argue open-ending questions, which resulted to be very encouraging 

since it demonstrated that the critical thinking questionnaires worked as they prepared the participants to 

evaluate their context and have a critical position about their society, further contributing to it with 

actions for change. In the same way, this answer shows how enriching it became to communicate these 

ideas, beliefs, and perceptions about life in a VLE, with participants from different places of the southern 

region of Colombia.   

 

How commercials on tv and magazines affect the way we perceive the world? 

 

I think commercials and magazines affect the way we perceive the world because what we see in 

commercials and magazines on internet, the body that we see on Instagram the kind of people that is like 

perfect in comillas that kind of people affect because like that stereotype or prototype of beauty is 

something really unreal or something that is really hard to achieve and Young people is the most affected 

because they start to feel bad with themselves and they start to compare themselves with other people that 

are more pretty. This affect because the commercials present only people that can deal with all the beauty 

standards. 

 

All in all, these considerations are framed under the pandemic lockdown which was the time while this 

project was developed. In this sense, the implementation of the VLE was useful since it allowed to create 

an agreeable environment for sharing and discussing critically about teenagers’ social issues and feelings. 

In this sense, the VLE enabled the interaction of different populations from Florencia-Caquetá, Doncello-

Caquetá, Palestina-Huila, and Guayabal-Tolima in a same class as ninth graders. From this diversity, new 

ideas, assumptions, and perceptions were formulated, resulting in a co-construction of beliefs, opinions, 

and meanings. 

 

Conclusions 

 

After scrutinizing the results obtained, we can conclude that implementing critical thinking questionnaires 

through a VLE significantly contributed to EFL reading comprehension. We can conclude that ninth 

graders’ higher order thinking skills enhanced as they were working on the stages: remember, understand, 

apply, analyse, evaluate, and create (Alyousef, 2005; Grabe & Stoller, 2002; O’Malley et al., 1985).  

 

In agreement with Abbott’s (2006) and Molina’s (2018) assertions, the participants in our study fostered 

their reading comprehension   as they were exposed to the contextualized stories in which they practiced 

reading strategies. Additionally, the interaction between peers in the VLE allowed ninth graders to co-

construct new perspectives, beliefs, and ideas making use of their analytical and reflective reasoning 

(Herrera, 2017; Kim, 2008; Knight, 2009).  
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Similarly, the ninth graders’ reading comprehension improved as they passed from translating word by 

word to analysing the main idea of the whole text (Hedge, 2001; Rios & Valcarcel, 2005). Therefore, 

participants learned reading strategies and improved their metacognition. Correspondingly, ninth graders 

did the exercise of analysing each part of the text like the title and the picture, putting themselves into the 

characters’ shoes and authors’ thoughts to have a wider panorama of the readings. Similarly, the VLE 

facilitated the exchange of information, the availability of didactic materials and fostered spaces for 

discussions, reflections, and analysis of content. 

 

With respect to the use of critical thinking questionnaires, we can affirm that they enabled participants to 

go deeper in the analysis of the contextualized stories, facilitating their understanding and avoiding just 

coping and recalling information. The organization of the questions had a great influence, as they were 

graded from the easiest to the most complex ones. Through this process, ninth graders learned to question 

the reason of things, allowing them to make valid arguments by contrasting their previous knowledge and 

experiences with the new situations they were exposed to (Kagnarith et al., 2007; Nappi, 2017). Likewise, 

the participants became more conscious and critical about the issues that occur in society. 

 

Finally, we can assert that implementing critical thinking questionnaires as a teaching strategy can help 

teachers to encourage their students to talk openly about their feelings and worries, which contributes to 

students’ reading comprehension since they would have the freedom to answer questions about texts 

expressing what they consider important without fear of being judged or punished for expressing their 

opinions. 
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