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OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo principal del seminario es proporcionar un foro para compartir, reflexionar y 

discutir ideas y nuevos desarrollos en educación, práctica pedagógica, tecnología y ciencia.  
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DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE, INCLUSIÓN Y 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Hugo Daniel Yahari1  

1Doctor en Educación y Sociedad, Universitat de Barcelona, correo electrónico: shakekuku@gmail.com 

Resumen 

La educación superior se encuentra ante el reto de brindar propuestas académicas inclusivas, 

equitativas y de calidad que atiendan a la diversidad en las aulas. En este orden de ideas, se vuelve 

impostergable sumar esfuerzos en la construcción de universidades que permitan la presencia, 

participación y el progreso de todo el alumnado. Para hacer frente a este desafío, la presente 

investigación se decanta por indagar respecto al Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), 

atendiendo a que este paradigma se posiciona como uno de los más validos en el contexto 

contemporáneo. Esta herramienta pedagógica permite mejorar los procesos de adquisición de los 

aprendizajes mediante la aplicación de estrategias de enseñanza que respondan no solo a las 

necesidades, sino que también a los intereses y motivaciones de los estudiantes. Por tanto, se 

plantea una investigación de carácter descriptivo -comparativo. Los hallazgos, destacan la reducida 

bibliografía referida al abordaje del DUA en la formación del profesorado. Sin embargo, se constata 

la existencia de un mayor número de estudios que abordan este tema desde una perspectiva de la 

práctica profesional del docente y el modo en que se aplica el DUA para el desarrollo de áreas 

específicas o disciplinas. Como conclusión predomina la necesidad de desarrollar investigaciones 

que permitan abordar a mayor profundidad el tema de modo a generar insumos que permitan 

mejorar las ofertas educativas para el profesorado en formación. Nos queda aún un largo trecho 

para conseguir que la educación superior cumpla con su cometido de brindar servicios educativos 

inclusivos. Sin embargo, son varios los esfuerzos en este andar rumbo a una inclusión plena. 

Palabras clave 
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inclusiva. 
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 NEUROCIENCIA Y EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO 

Idana Beroska Rincón Soto1, Raúl Alberto Rengifo Lozano2 

 

1 Doctorado en Ciencias económicas, Universidad Central, Costa rica. Universidad del Zulia, Venezuela,  
correo electrónico: idberincon@gmail.com  

2 PhD. en Administration Management Atlantic International University. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
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Resumen 

La educación está estrechamente vinculada a los procesos de enseñar/aprender; en realidad, en la 

práctica totalidad de los casos, la enseñanza y el aprendizaje pueden verse como dos caras de una 

misma moneda. Por otra parte, no debe atribuirse a la acción de enseñar el significado 

reduccionista, que consistiría en considerar que su finalidad es exclusivamente la transmisión de 

conocimientos. La enseñanza, en distintos ámbitos como son la familia, la escuela, la universidad, la 

empresa o cualquier faceta de la sociedad, debe entenderse como algo más próximo al concepto de 

educación, que incluiría, además de la citada transmisión de conocimientos, el desarrollo de otros 

aspectos relacionados con las facultades mentales de diversa naturaleza y la adquisición de valores 

y hábitos. El objetivo de esta investigación es analizar los avances de la aplicación de la neurociencia 

en la educación, abordándose con análisis cualitativo y explicativo de variables inherentes al tema. 

Se concluye que, para enseñar bien, es preciso comprender en qué consiste el aprendizaje y saber 

cómo aprende el cerebro. Esto supone conocer y entender qué estructuras intervienen en el 

aprendizaje, qué funciones realizan, qué se requiere para su buen funcionamiento, cómo 

interactúan unas con otras, así como el modo en que se activan y estimulan. En base al conocimiento 

de los mecanismos cerebrales y de los factores que intervienen en ellos, se pueden establecer las 

prácticas que faciliten un mejor y más eficiente aprendizaje. 

Palabras Clave 
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CIENCIA Y GÉNERO: ¿ES LA EDUCACIÓN CIENTIFÍCA EQUITATIVA? 

Raquel Fernández Cézar1 

1  Doctora en Ciencias Químicas por la UAM, Universidad de Castilla-La Mancha, correo electrónico: 
rauquel.fcezar@uclm.es 

 

Resumen 

La comunidad científica y la sociedad son conscientes de la importancia del tejido científico en los 

momentos actuales, y de que en este esté representada toda la sociedad. Sin embargo, se detecta 

una menor implicación de las mujeres en tareas científicas en determinados niveles. ¿Es la 

educación científica parcialmente responsable de esta situación? Desde el grupo de investigación 

Mirada Crítica estudiamos distintos aspectos de la educación científica, alumnado, profesorado y 

currículum principalmente en el caso de España. Con este diagnóstico, realizamos algunas acciones 

para revertir la situación detectada. Todo ello se presenta en esta comunicación. 
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Educación científica, género, profesorado, alumnado, currículum. 
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Resumen 

El currículo, es uno de los mecanismos de mayor incidencia en la concreción de acciones en los 

escenarios formativos, por ello, se desarrolló una investigación aplicada, cuyo objetivo general se 

enmarcó en: Aportar la investigación curricular para los contextos universitarios a partir de la 

experiencia de transformación curricular de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 

para ello, se llevó a cabo un estudio cualitativo, amparado en los postulados de una investigación 

documental, con énfasis en el método hermenéutico,  donde se tomaron en cuenta las siguientes 

etapas: I Etapa: Comprensión del texto, II Etapa: Fase de análisis de la fuente: Naturaleza de la 

fuente, y la III Etapa: por medio de la comprensión de la fuente para la construcción del aporte, en 

este se tomaron en cuenta los procesos seguidos en el desarrollo curricular, así como los adecuados 

a una formación universitaria, para dar paso a la constitución de una metodología para la 

investigación curricular, la cual se sustenta en la definición del contexto universitario, en cuyo 

escenario se aplica un diagnostico mediante la evaluación curricular, esto dio paso al 

establecimiento de propósitos dada la pertinencia científica sistemática de esta metodología, 

seguidamente se enuncian los fundamentos curriculares, definición de la metodología, 

sistematización de los hallazgos, seguidamente se establece la administración curricular, donde se 

constituye el documento base que debe ser de naturaleza tanto documental como operativa del 

currículo. 
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Resumen 

El tema a tratar en esta conferencia es resultado de una investigación desarrollada en la Universidad 

de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez. Se centra en el proceso de enseñanza aprendizaje 

universitario desde un novedoso terreno, la educomunicación. Una mirada reflexiva entorno a los 

procesos comunicativos llevó a la detección de las insuficiencias en el modelo comunicativo utilizado 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje que limita el desarrollo de un pensamiento crítico en 

estudiantes universitarios. En busca de soluciones se trazó como objetivo: Elaborar un sistema de 

procedimientos metodológicos para la implementación del modelo comunicativo dialógico en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje universitario que potencie el desarrollo de un pensamiento 

crítico en estudiantes. El objeto de la investigación se enmarcó en la comunicación educativa en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, centrados en el campo de la comunicación educativa dialógica. 

Para el desarrollo de la investigación se asumió el paradigma cualitativo, de tipo Investigación-

Acción-Participación (IAP), siguiendo las etapas de investigación: Pre-investigación, Programación, 

Conclusiones y propuestas, Post-investigación. Como resultado se elaboró un sistema de 

procedimientos metodológicos para el desarrollo del modelo comunicativo dialógico en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje universitario utilizando la Educomunicación como herramienta para el 

diseño de procesos de reflexión, colaboración y creación colectiva que permita el desarrollo de 

espacios comunicativos abiertos y dialógicos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 

universitario partiendo de una Pedagogía Crítica y la Educación Popular. Además, un manual para el 

acompañamiento del proceso tanto para los profesores como a los estudiantes y las realizaciones 

audiovisuales y comunicativas realizadas por los estudiantes. Las conclusiones fundamentales se 

centraron en: el sistema de procedimiento brinda las orientaciones para el desarrollo satisfactorio 

de un proceso de enseñanza aprendizaje desde un modelo comunicativo dialógico; El sistema de 

procedimiento facilita el diseño de las asignaturas desde la concepción de la metodología de la 

Educción Popular. 
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Resumen 

El proceso enseñanza-aprendizaje representa un reto para encontrar nuevas formas de 

transmitir el conocimiento, sobre todo en tiempos en que la información es casi inmediata 

y las dinámicas de socialización han tenido cambios. Actualmente, a nivel mundial la 

educación virtual es protagonista debido a las circunstancias que se suscitaron por el virus 

Covid-19, esta modalidad sirve para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de 

forma remota, eliminando las barreras de la distancia y del tiempo. Desde esta perspectiva, 

las instituciones educativas –comprendidos como la institucionalización del proceso 

formativo-educacional socialmente válido, impartida ya sea por el Estado o por la 

administración privada– ha tenido que ajustar al contexto de la pandemia. De acuerdo a la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

2020), alrededor de 70% de la población estudiantil del mundo se está viendo afectada. El 

objetivo de la investigación fue analizar la virtualidad del trabajo académico en las 

instituciones de educación superior en El Salvador, así como identificar las características, 

desafíos y factores que intervienen en el trabajo de los docentes en la universidad. Para la 

investigación se utilizó el método inductivo y el alcance del estudio fue el explicativo.  El 

tipo de muestro fue probabilístico aleatorio simple y estratificado haciendo un total de 356 

docentes que laboran en las diferentes universidades, se tomaron en consideración las 

universidades privadas y la única universidad pública de El Salvador; la recolección de la 

información fue a través técnica de la encuesta y se utilizó un cuestionario semicerrado. 

Dentro de los principales resultados obtenidos destacan que los docentes dosificaron los 

contenidos y el tiempo, aplicaron diferentes metodologías para que las clases fueran 

interactivas, por ejemplo, estudios de casos y aprendizaje basado en proyectos. 

Definidamente la modalidad virtual es de ayuda en educación, sin embargo, hace falta 

mejorar el proceso y reducir las brechas digitales. 
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Resumen 

Las dinámicas familiares que se construyen en el contexto real, son fundamentales para el desarrollo 

de parejas y futuras familias, además, es la base del entendimiento y abordaje de las mismas, para 

elementos como la toma de decisiones y en casos específicos, la división y asunción de 

responsabilidades del hogar, entendidas también, como trabajo doméstico no remunerado que a 

su vez comprende los cuidados y crianza. Con el objetivo general de Reconocer la influencia del 

género en la distribución del cuidado en la dinámica familiar en 5 familias del CDI Perlitas del saber 

en el municipio de El Zulia (Norte de Santander), vinculadas al programa de apoyo psicosocial de la 

corporación INNOVAR en el año 2021. El diseño metodológico de esta investigación es mixto (Cual-

cuan), con predominancia cualitativa, con actores claves a través de muestreo no probabilístico de 

selección por conveniencia, delimitando el trabajo con 5 familias que logren cumplir los requisitos 

ampliados en dicha sección del documento, con las que se hará levantamiento de información a 

través de los instrumentos de recolección de información: entrevista semiestructurada, test de 

cohesión y adaptabilidad de Olson FACES III, test de estructura de poder familiar, genograma y el 

grupo focal. Desde el Trabajo Social, la familia es elemental para el desarrollo de los miembros que 

la componen y la preparación de estos para su futuro, por ende, la dinámica familiar es sumamente 

importante, delimitar aspectos claves, desde las posibilidades que esta ofrece para el bienestar de 

la misma y sus miembros, cualquier disturbio en ella repercute en todos sus miembros tal como 

describe García (1999), por esto la investigación se aborda desde la perspectiva del Trabajo Social y 

el análisis que este ofrece frente al entendimiento de las dinámicas familiares de la población 

participante.  
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Resumen 

En Colombia el Ministerio de Educación Nacional en el decreto 1330 de 2019 muestra las directrices 

que deben tomar las Instituciones y Programas con respecto al proceso formativo de los estudiantes 

y al desarrollo institucional en donde este integra los resultados de aprendizaje, como factor a tener 

en cuenta dentro de la cultura de autoevaluación. Los resultados de aprendizaje RA son 

“declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento 

de completar su programa académico”; de esta manera se incorporan como elementos evaluables 

en los factores de alta calidad de un Programa académico (Ministerio de Educación Nacional, 2019). 

En las instituciones de educación superior en Colombia al momento de hablar de resultados de 

aprendizaje se encuentra que se puede llegar a confundir la forma de redactar e implementar los 

resultados de aprendizaje con el concepto y formulación de las competencias en los Programas 

académicos.  Por tal motivo, el objeto de esta investigación es presentar las posturas de cuatro 

universidades de la región con respecto a la puesta en marcha de los resultados de aprendizaje en 

sus respectivas instituciones educativas. La metodología que se empleó fue cualitativa y el método 

empleado es estudios de casos donde se utiliza como instrumento la observación y la entrevista; se 

analizaron los datos arrojados a través de una herramienta computacional avalada por la comunidad 

científica. El análisis de los datos arrojó dos categorías: resultados de aprendizaje y proceso; 

subcategorías como: política institucional, micro-currículos y evaluación. Se obtienen resultados en 

común, donde las universidades están generando sus propias políticas institucionales basadas en 

resultados de aprendizaje. Además, están diseñando la ruta o mapa de procesos para redactar e 

implementar los resultados de aprendizaje y las estrategias de enseñanza y aprendizaje que deben 

tener presentes al momento de aplicar y evaluar los resultados de aprendizaje en los programas 

académicos. Finalmente, se concluye que las instituciones de educación superior de la región están 

apostando a la implementación de resultados de aprendizaje siguiendo los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, estableciendo posturas, políticas y rutas 

propias para la puesta en marcha de los resultados de aprendizaje. 



 

 

Palabras Clave 

Educación Superior, implementación, posturas, resultados de aprendizaje. 

Referencias Bibliográficas 
 

Aguilar Barreto, A. J. (2018). Servicio educativo: una revisión legislativa de su estructuración frente 

a las obligaciones del estado. Revista Perspectivas, 3(2), 110–120. 

https://doi.org/10.22463/25909215.1594 

ANECA. (2013). Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los resultados 

de aprendizaje. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

Adam, S. (2004), Using Learning Outcomes: A consideration of the nature, role, application and 

implications for European education of employing learning outcomes at the local, national and 

international levels. Herriot-Watt University. 

Avagliano, A., & Vega, S. (2013). Mejora del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje en la Carrera de 

Ingeniería de Ejecución Mecánica. Diseño Micro-curricular Basado en Resultados de Aprendizaje. 

Formación Universitaria, 3-12. 

Ayala, S., Montenegro, N., Torres, J., & Chavarrera, C. (2021). Implementación de un Sistema Interno 

de Evaluación para la Educación Superior en Ecuador. Revista Científica Hallazgos 21, 6(1), 66-78. 

Ballesteros, V. A. (2020). Una aproximación inicial a los resultados de aprendizaje en educación 

superior. Revista Científica, 259-261. 

Bennewitz, M. R., Zapata, P. A., & García, X. (2021). La acreditación ABET en ingeniería: ¿problema 

u oportunidad? Revista de Estudios y Experiencias en Educación REXE, 20(43), 437-454. 

Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning. MC Graw Hill. 

Bricall, J. (2000). Informe Universidad 2000. Barcelona. 

Education and Culture. (2006). Una introducción a Tuning Educational Structures in Europe. Comité 

de Gestión de Tuning. 

González Araujo, L. A. (2020). Algunos referentes sobre resultados de aprendizaje para programas 

de ingeniería. ABET. 

Khawaja, K. (2016). Learning Outcomes and Assessments Mapping Quality: Make it a Function. IEEE 

Global Engineering Education Conference (EDUCON), 1-5. 

Martínez, M. (2004). Ciencia y arte en la metodología cualitativa. Editorial TRILLAS.  

Martínez, J. (2011). Métodos de investigación cualitativa. Silogismo, 8(1), 1-43. 

Miles, M., & Huberman, A. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcedbook. Sage 

Pubications. 

Ministerio de Educación Nacional. (2019). Decreto 1330 de 2019. Mineducación. 

Patiño, L. M. (2020). Assessment para los resultados de aprendizaje en los programas de pregrado 

de la escuela de ingeniería de unitec. Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI, 1-

8. 

Péres, G. (1994). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. Métodos (6ª. ed.). Editorial La  



 

 

Muralla.  

Ruedas, M., Ríos, M., & Nieves, F. (2007). Epistemología de la investigación cualitativa. Educere, 

13(46), 627-635 

San Andrés, E. M., & Rodríguez Andino, C. (2013). Competencias y resultados de aprendizaje, una 

visión desde la carrera ingeniería en sistemas informáticos. Sinapsis, 1(2). 

Stake, R. E (2007) Investigación con estudios de casos. Ediciones Morata.    

Universidad Francisco de Paula Santander. (2016, 16 de diciembre). Acuerdo No. 106 de 2016. Por 

el cual se modifica los acuerdo No. 017 de 2002 y No. 060 de 2008 y se organiza, reglamenta y 

formaliza la Política de Alta Calidad de la Universidad Francisco de Paula Santander. UFPS. 

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/acuerdos/2016/Acuerdo106_16dic2016.pdf 

Universidad Francisco de Paula Santander. (2021, 27 de mayo). Acuerdo N°22 de 2021. Por el cual 

se aprueba la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje de la Universidad Francisco de Paula 

Santander. UFPS. 

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/18ebc6498c88ae4877aea225b6314739.pdf 

Washington State University. (2020). Program Assessment AT WSU. https://ace.wsu.edu/about-

program-assessment/program-assessment-at-wsu/ 

  



 

 

EL FALSO DISCURSO DE LA PAZ, PERSPECTIVAS DE JÓVENES DE UN 

COLEGIO DE LA CIUDAD DE CÚCUTA 

Leidy Johanna Sepúlveda Sarmiento1, Milton Alier Montero Ferreira2 

1 Estudiante en formación de X semestre de trabajo Social, Universidad Francisco de Paula Santander, correo electrónico: 

leidyjohannass@ufps.edu.co 
2   Trabajador Social Magíster en Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento, profesor, Docente investigador 

de la Universidad Francisco de Paula Santander, director del Semillero de Investigación en Transformaciones Sociales, 
correo electrónico: miltonaliermf@ufps.edu.co 

 

Resumen 
 

La presente ponencia es el resultado del proyecto de investigación titulado “Construcción de paz en 

los estudiantes de los grados octavo y noveno del Instituto Salesiano San Juan Bosco en Cúcuta- 

Norte de Santander” desarrollado por el Grupo de Investigación de Trabajo Social (GITS) en la línea 

de acción socioeducativa. El estudio se enfocó a reconocer la construcción de paz desde lo 

significativo de consolidar procesos de mejora que reflejen valores, principios éticos, morales, 

democráticos, participativos e incluyentes en un ambiente escolar propicio de respeto mutuo, 

apoyo cooperativo, escucha y comunicación asertiva de edificación en la paz. Los referentes teóricos 

abordados en la investigación, están centrados en indagar la aproximación al concepto de paz 

negativa (Galtung, 1985) en una dicotomía con la paz positiva, desde una perspectiva socio 

relacional (Martínez Guzmán, 2000) que conlleva a procesos de justicia, equidad, y valores 

democráticos en la constructividad de la paz. Este estudio se llevó a cabo mediante una metodología 

cualitativa de corte fenomenológico, con un muestro por conveniencia, donde se abordó un análisis 

narrativo de experiencias y significados de la manera como conciben la paz, la violencia y los 

procesos de construcción de paz en la comunidad educativa. En los resultados del análisis se destaca 

la categoría de la paz positiva, desglosando tres subcategorías, la primera alude a la narrativa vacía 

de la paz, expresando las concepciones de paz, las dificultades que se presentan en la realización de 

las acciones de paz. La segunda está enmarcada en que la agresión es el camino que reflejan los 

estudiantes como el manejo de los conflictos. La tercera hace referencia a la concepción de la paz 

que trasciende más allá de la vida escolar en el entorno social, porque se puede expresar la paz en 

la escuela, pero las realidades que observan en la cotidianidad son diversas a los contextos de 

violencia. En las conclusiones se destaca que, aunque hay unos discursos muy fuertes de paz, no 

corresponden con las realidades específicas de los estudiantes en los ambientes de su vida haciendo 

necesario involucrar en los procesos de construcción de paz a los sistemas familiares, sociales y 

culturales en donde están inmersos los sujetos sociales. 
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Resumen 

La presente ponencia es parte de los resultados del proyecto de investigación titulado “Factores que 

influyen en el desarrollo vocacional de los estudiantes del grado 10º del Sagrado Corazón de Jesús 

de la ciudad de Cúcuta en época de COVID 19”, se desarrolló con  una  metodología cualitativa de 

corte fenomenológico propuesto por Fuster Guillen (2019), donde se describen los datos obtenidos  

por medio del análisis situacional partiendo de las narrativas de los y las estudiantes de la Institución 

Educativa; se adelantó un muestro por conveniencia. El análisis de estructuro desde la teoría del 

desarrollo vocacional propuesta por Super (1953) y la teoría sistémica planteada por Paredes y 

Zúñiga (2008). Los resultados se corresponden con el objetivo de reconocer los factores influyentes 

en la orientación vocacional de los estudiantes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús; 

emergiendo en el análisis la categoría de factores problemáticos desde donde se presentan las 

subcategorías desesperanza en la construcción del proyecto de vida, la dificultad para readaptarse 

a procesos educativos y la fragmentación de vínculos de los estudiantes. En las conclusiones se 

destaca la ruptura de vínculos de los estudiantes que generan la necesidad de fortalecer su 

orientación vocacional procesos esperanzadores, de exploración de capacidades y de 

fortalecimiento de vínculos de apoyo socioeducativo. 
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Resumen 

Los Objetos de Aprendizaje (OA), constituyen una herramienta idónea para integrar la tecnología y 

enriquecer los procesos de aprendizaje y son adecuados puestos que los estudiantes experimentan 

diversas dificultades de comprensión durante el proceso de aprendizaje de la asignatura de química, 

específicamente en las temáticas correspondientes a la estequiometría. Debido al carácter 

abstracto y complejo de los contenidos, resultado de  la mezcla de conceptos teóricos y 

matemáticos;   de las interacciones de las especies químicas en las que a nivel molecular diferentes 

sustancias se transforman en nuevas sustancias con características propias. Se presentan los 

resultados de una investigación que tiene como objetivo implementar un (OA) que permita 

desarrollar la construcción de aprendizajes significativos en la asignatura de química 

(estequiometria-cálculos químicos).  Para lo cual se adelanta un diseño cuasi-experimental de 

prueba pretest y postest.  Entre las mediciones se adelanta una intervención pedagógica de tres 

sesiones con implementación del OA. Se consigue en el grupo de estudio, sin llegar a ser 

concluyente; mejores resultados en la prueba académica, lo que evidencia mayor conocimiento 

sobre los conceptos de masa, volumen, molar en los procesos estequiométricos, que le permiten al 

estudiante, la apropiación teórica y la capacidad para interpretar situaciones, argumentar y resolver 

problemas.  Se evidencia aumento del interés y la motivación por parte de los estudiantes.  No se 

adelantan generalizaciones sobre el efecto de la variable dependiente, por cuanto se recomienda 

ampliar el tamaño de muestra. 
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Resumen 

La influencia del pensamiento variacional en la educación básica se fundamenta en su 

transversalidad con los demás pensamientos, en orden a fortalecer el desarrollo del pensamiento 

matemático, dado que constituye un apoyo indispensable para fortalecer procesos de 

reconocimiento y comprensión de variables, uso de sistemas de representación, modelación, 

generalización y resolución de problemas.  En este sentido, se busca caracterizar las actuales 

tendencias en la enseñanza de las matemáticas para promover el desarrollo del pensamiento 

variacional en la educación básica.  Para lo cual se adelanta un estudio de revisión documental que 

pone en práctica un proceso sistemático de búsqueda, sistematización, análisis e interpretación de 

la información. Se revisa la producción académica publicada en los últimos cinco años en relación a 

la temática de la cual se eligen 34 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión de los que 

se obtiene como resultado cuatro grandes tópicos, 1) Incorporación de nuevas perspectivas o 

contenidos; 2) presentación de una matemática contextualizada e integrada (extramatemática); 3) 

metodologías de enseñanza-aprendizaje de tipo activo; 4) integración de las TIC. Como conclusión 

se evidencia un esfuerzo significativo de reflexión didáctica por aproximar los conceptos, procesos 

matemáticos, nuevos recursos y actividades contextualizadas que le permitan al estudiante mejorar 

su competencia matemática.  
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Resumen 

Algunos barrios periféricos de la ciudad de Cúcuta están atravesados por las dinámicas multicrímen 

del CANI colombiano. El reclutamiento de menores, el microtráfico, la extorsión, el 

microdesplazamiento forzado y las dinámicas ilegales fronterizas, han convertido algunos barrios en 

espacios que vulneran sistemáticamente los DDHH. Esos procesos se ven reflejados en las conductas 

de los y las estudiantes de la IE Minuto de Dios Policarpa Salavarrieta Fe y Alegría, quienes han 

auspiciado y reproducido un sinfín de violencias que son el reflejo directo de los actores armados 

ilegales del barrio la Pastora. Es por ello que se buscó trazar una estrategia en donde los y las 

estudiantes de grado 11 reconocieran las nociones básicas del DIH que repercutieron en su 

comprensión del CANI. Dicho proceso formativo estuvo trazado a través del Flipped Classroom el 

cual permitió, desde el trabajo autónomo, abordar los principales temas de interés en el marco del 

DIH que permite indicar los riesgos que corren los habitantes del barrio la pastora. Para ello, se tuvo 

en cuenta la información pedagógica suministrada por el CICR, Naciones Unidas y la OEA en el marco 

de la defensa de los DDHH. Además, se diseñó la estrategia Flipped Classroom en DIH a partir de las 

directrices de Berenguer. Finalmente se trazó una ruta de trabajo que conjugó los elementos 

curriculares de Ciencias Sociales interpuestos por el MEN y los elementos ejecutorios del Ambiente 

de Aprendizaje CCRP del Modelo Innovación de Fe y Alegría Colombia.  
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Resumen 

El área de lenguaje busca fortalecer las competencias básicas a través de diversos textos en el 

desarrollo de las prácticas pedagógicas, que con la virtualidad tomó fuerza el uso de ellos para su 

respectivo análisis e interpretación y fortalecer los procesos comunicativos. es así como nació la 

estrategia ICOREV (identificar, comprender, reflexionar un texto y evaluar su contenido) para 

reforzar el aprendizaje desde lo socioemocional elevando la calidad de los procesos de enseñanza 

aprendizaje desde las prácticas pedagógicas bajo el modelo pedagógico de la Institución social-

cognitivo con enfoque humanístico. Los objetivos que se trazaron fueron: contribuir al desarrollo de 

las competencias básicas a través de la estrategia integradora de la comunidad educativa haciendo 

uso de la prensa local y con ello, favorecer el contacto con diversos textos como forma integradora 

de los procesos sociales y culturales del entorno para fomentar en los estudiantes el análisis de 

textos periodísticos y el gusto por la lectura e incentivar el uso creativo y lúdico de la prensa en el 

aula. Es una investigación acción participativa, de nivel explicativo, diseño de campo con análisis 

mixto y de propósito básica o pura. Con una población de 334 estudiantes y la muestra de 83 

estudiantes de Educación Básica Primaria del Colegio San Francisco de Sales. Los resultados que se 

encontraron fueron el enriquecimiento de vocabulario, más conocimiento de la realidad, formación 

en valores durante los procesos de enseñanza aprendizaje fortaleciendo el espíritu científico, 

investigativo y el trabajo en equipo; además de los resultados significativos de las pruebas 

institucionales y externas. Esta estrategia incentiva el hábito por la lectura y es un medio integrador 

de los estudiantes para reforzar valores como la cooperación, el compañerismo, así como el 

desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo para superar los niveles de comprensión lectora en 

todas las áreas de formación.  
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Resumen 

La discusión teórica en el campo educativo suele centrarse en la manera en que se puede orientar 

al estudiante para que construya su conocimiento como un ser autónomo, en oposición a las 

perspectivas instrumentales cartesianas de la educación como tecnología. Es decir, se da por 

sentado que la autonomía es algo positivo. Esta ponencia muestra los avances preliminares de una 

investigación que pretende construir una propuesta teórica desde la perspectiva de la complejidad 

y la bioética, que reflexione sobre la autonomía del ser humano y las implicaciones de esta en el 

ámbito educativo. Para ello se parte de los postulados del doctor en historia, Yuval Noah Harari, 

principalmente en sus cuestionamientos por el yo en una contemporaneidad en donde la mente ya 

no se pretende comprender sino controlar, y en donde incluso se cuestiona la misma existencia de 

un yo real del ser humano. La metodología planteada se divide en dos momentos. Se pretende que 

exista un primer momento de investigación documental, en donde se plantea un enfoque 

cualitativo, desde una perspectiva interpretativa. Como población se tomarán los textos 

documentales que aborden el concepto de autonomía desde distintas perspectivas, tales como la 

pedagogía, la psicología, la antropología cultural, la filosofía, la historia, las cuales serán las 

categorías de análisis. El método será analítico. Los instrumentos serán resúmenes y fichas de 

contenido textual, que serán procesados mediante una matriz de sentido. En el segundo momento, 

y de acuerdo a los hallazgos documentales, se considera plantear algunos experimentos 

pedagógicos con poblaciones pequeñas. En cuanto a los resultados y las conclusiones, están 

pendientes por tratarse esta de una tesis doctoral en desarrollo.  
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Resumen 

La estrategia VISPRECA es una propuesta de intervención socioeducativa orientada al nivel 

educativo superior publicada en el 2021 en la Revista Innovación Educativa de la Universidad de 

Santiago Compostela en España. Fue construida a partir de un proceso de investigación-acción con 

estudiantes de la Universidad Modular Abierta en El Salvador durante el primer ciclo académico del 

año 2020. Este estudio tuvo como propósito brindar una herramienta metodológica y operativa a 

las personas que ejercen la docencia facilitándoles la aplicación del enfoque de género en las 

cátedras desde una perspectiva inclusiva, restaurativa y colaborativa. La estrategia se orienta por 

los principios de visibilización, igualdad, sensibilización, problematización, reparación, cambio y 

acción (a partir de estos se construyó el acrónimo VISPRECA y se empleó como el nombre de la 

misma). Surge ante la necesidad de un abordaje más visible, humano y concreto del género en el 

aula que sea transversal al proceso de enseñanza, constituyendo un ejercicio constante de diálogo 

crítico y problematizador durante todo el ciclo académico. A nivel metodológico, fue un proceso 

dialógico y reflexivo entre todas las personas participantes; cabe destacar que, durante el período 

de realización del estudio se iniciaron las medidas de confinamiento a raíz de la Pandemia por Covid-

19, suponiendo una adecuación en las técnicas investigativas y mecanismos de participación 

empleados. En la estrategia creada se incorporaron componentes de trabajo colaborativo y de 

prácticas restaurativas, con relación a este último se presenta una adecuación del círculo 

restaurativo como una propuesta para plantear el enfoque de género desde la cotidianidad de las 

relaciones entre los actores universitarios y desde los imaginarios sociales que entretejen las vidas 

de las personas participantes del proceso (sentido de comunidad). Este aporte se estructuró de tal 

forma que pueda ser una alternativa aplicable al flujo vital de la academia, en sus tres funciones: la 

docencia, la investigación y la proyección social. En última instancia, lo que se presenta ha sido un 

proceso consensuado con estudiantes en un espacio-tiempo específico, por lo cual es una 

alternativa sujeta a debates y mejoras acorde a cada contexto y experiencia de la persona que la 

retome. 
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Resumen 

Hoy existe una marca da urgencia: democratizar el derecho o bien el saber jurídico entre los 

ciudadanos y los profesionales de distintas áreas por ser un campo transversal. En este marco, dos 

opciones son visibles respecto del desarrollo del saber jurídico y sus capacidades asociados: 1) La 

formación de profesional es abogados para el ejercicio del derecho, y 2) La formación de otros 

profesionales que, sin pretender ser abogados, deben integrar contenidos de naturaleza jurídica a 

su estructura de saberes porque son relevantes para su actividad laboral. La investigación pretende 

describir las percepciones de estudiantes universitarios no abogados frente a la enseñanza y el 

aprendizaje en asignaturas jurídicas, considerando, precisamente, la especificidad de la ciencia 

jurídica. La investigación es fundamentada en la visión paradigmática empírico analítico coherente 

con ello, se empleó un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo, un método de razonamiento 

deductivo y un diseño no experimental de corte transversal. Para ala recolección de la información 

se utilizó Cuestionario con escala Likert de 22 preguntas relacionadas a las dimensiones 

comprensión de conceptos jurídicos, aptitudes frente a las aplicaciones de saberes jurídicos, 

motivación hacia el aprendizaje de saberes jurídicos y relevancia de saberes jurídicos para la 

formación profesional. Los resultados permiten inferir que los estudiantes universitarios 

participantes de la investigación perciben su aprendizaje de manera positiva en el marco de las 

asignaturas con contenido jurídico o legal. Esto se traduce, desde la perspectiva de los sujetos, en 

un aprendizaje aceptable porque la mayoría de ellos sienten que comprenden términos y/o 

conceptos propios del mundo jurídico, se les facilita la interpretación de normas legales y logran 

reconocer aquella institucionalidad vinculada a las normas jurídicas, aunque se puede advertir que 

un porcentaje de estudiantes alrededor del 20 0 y 25 0 no se autoperciben con las mismas 

capacidades y habilidades, aspecto que deberá considerarse en el marco de este estudio en un 

sentido holístico e integral Algunas investigaciones evidencian que distintos factores pueden 

relacionarse con una autopercepción académica positiva o negativa, por ejemplo, la edad, el 

trabajo, el bienestar psicológico, entre otros. La motivación asociada a las prácticas de enseñanza  



 

 

de los docentes y las creencias sobre la utilidad de estos conocimientos, parecen influir 

positivamente en su autopercepción de aprendizaje y capacidades de comprensión y aptitudes 
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Resumen 

La investigación presenta los resultados del análisis de las prácticas de lectura y escritura en la 

Universidad Francisco de Paula Santander, a partir de una indagación preliminar o exploratoria 

realizada en el Primer Semestre de 2022 a 170 estudiantes de 11 programas que cursan asignaturas 

asociadas a la lectoescritura. El estudio emerge con el objetivo de caracterizar las prácticas y 

desempeños de los estudiantes en lectura y escritura mediante un estudio exploratorio, con el 

propósito de proponer lineamientos conceptuales para su fortalecimiento. Como referente teórico 

se mencionan a Russell D., Repensar la escritura; López, G., La meta comprensión y la lectura. Solé 

I., Estrategias de Lectura; Lerner D., La lectura y escritura como prácticas; Cassany D., Modelos para 

enseñar a escribir; Jurado F., La dimensión pragmática de la escritura en el contexto universitario; 

Bazerman, C. La escritura en las disciplinas; Parodi, G., Estrategias de lectura y La Red de Lectura y 

Escritura en la Educación Superior (REDLEES) y a investigaciones, como: “Formación inicial de lectura 

y escritura en la universidad: de la educación media al desempeño académico en la educación 

superior” de González B. Dentro de los principales hallazgos se destaca el ambiente institucional que 

promueve la lectura y la escritura en la universidad, ofreciendo espacios de apoyo en estas 

competencias, estrategias para la lectura global, literal, inferencial, crítica, en voz alta individual, 

colectiva y por parte del profesor. Para la escritura, estrategias como el uso de diagramas, redacción 

de borradores, versiones finales, revisiones y socializaciones de los textos. Consideran que después 

de cursar estas asignaturas de primer semestre, sus percepciones y creencias sobre lectura y 

escritura universitaria cambiaron de manera positiva. Como conclusión importante se destaca, una 

base de datos mejor informada para dirigir sus políticas de lectura y escritura y como punto de 

partida a otras investigaciones.  
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Resumen 

Se abordo la importancia de la utilización de la matriz DOFA como herramienta pedagógica en la 

planificación del territorio. Esto al tener en cuenta que la identificación de las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas de los territorios a partir de las dinámicas socio-cultural, 

económico-normativo y físico ambiental favorecen la comprensión real del territorio. Su marco 

metodológico se desarrolló en dos etapas, la primera correspondió, a una revisión documental que 

estableció las principales características de la matriz DOFA y su relación con el contexto de la 

planificación, la segunda, correspondió a la generación de matrices marco (DOFA y DOFA cruzada) 

adaptadas a los preceptos de la planificación urbana desde la arquitectura; consecuentemente 

dentro del proceso metodológico se evidencian tanto su aplicación como sus resultados desde las 

asignaturas Taller de Gestión Urbana y Taller Antropología de la ciudad; desde donde se evidencia 

el trabajo realizado y los resultados de aplicación de esta herramienta metodológica por parte los 

estudiantes del programa de Arquitectura. Como hallazgos representativos, se evidenció el 

fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas complejos con respecto al estudio 

de la ciudad y aspectos asociados al resultado de aprendizaje relacionado a la captación, el 

procesamiento y el análisis de datos para la resolución de problemas complejos y el mejoramiento 

de la calidad de vida del ser humano; para una escala meso en un contexto de ciudad. 

Palabras Clave 

Ciudad, DOFA, Herramienta pedagógica, Planificación Urbana, Territorio.  

Referencias Bibliográficas 
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Resumen 

Muchos hospitales cuentan con aulas escolares para los menores de edad que permanecen por 

tiempos indefinidos en salas de hospitalización; estas cuentan con modelos pedagógicos que 

procuran atender sus particularidades educativas, aunque no existe uno definitivo y eficaz. Esta 

investigación busca proponer una ruta integral de atención desde el modelo pedagógico “Retos para 

Gigantes: Transitando por el saber”, adaptado a las aulas hospitalarias en el Hospital Universitario 

del Valle en la ciudad (HUV) de Cali. La investigación fue de enfoque cualitativo con diseño de 

investigación-acción; para la recolección de datos se utilizó la entrevista estructurada, en donde se 

encontró que las actividades propuestas por el modelo requerían de ajustes para el contexto de las 

aulas del HUV, por lo que se adaptó una ruta a seguir basada en las cartillas guías del modelo.   
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Resumen 

Los procesos de formación en educación superior  en la actualidad, implica que se desarrollen 

procesos en los que se respalde el conocimiento para la vida, por este particular, es necesario 

referirse al aprendizaje basado en problemas, como una de las metodología pedagógicas que 

reflejan las acciones del docente y  estudiante para mejorar la realidad, en razón de ello, el presente 

estudio tiene como objetivo general: Analizar la experiencia de la aplicación del ABP como una 

estrategia que promueva el desarrollo de competencias en resolución de problemas clínicos en los 

estudiantes de Prácticas Formativas nivel II del área de Terapia Respiratoria del programa de 

Fisioterapia de la  Universidad de Pamplona. Para tal fin, se llevó a cabo una investigación con  

enfoque cualitativo desde la perspectiva de la investigación – acción educativa, por medio del 

método inductivo, para tal fin se seleccionaron a los estudiantes de séptimo semestre de 

Fisioterapia que cursan prácticas formativas nivel II (área de hospitalización) en el primer semestre 

de 2022 los cuales proporcionaron información de primera mano en el desarrollo de la investigación 

y que en total fueron 9 estudiantes, se aplicó un caso clínico inicial, también una entrevista semi 

estructurada y talleres de formación casos clínicos mediados bajo el ABP,  En los resultados se logró 

evidenciar que inicialmente los estudiantes no contaban con el desarrollo de las capacidades de 

análisis y reflexión. Por medio de la aplicación de los talleres, se logró una consolidación que alcanzó 

el desarrollo de la competencia de resolución de problemas clínicos. Lo que demuestra que el ABP 

se convierte en un proceso en el que se manifiesta un escenario dinámico y de aprendizaje 

significativo, que permitió El Desarrollo De La Competencia De Resolución De Problemas Clínicos En 

Estudiantes De Prácticas Formativas Área Respiratoria Del Programa De Fisioterapia De La 

Universidad De Pamplona.  
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Resumen 

Esta aproximación teórica a la relación del concepto diseño con el método de investigación creación, 

pretende distinguir sus significados y correlaciones aplicables en el desarrollo de proyectos con el 

mismo método en el arte visual. Revisa a su vez los diversos contextos sociales y académicos del 

diseño, basados en diferentes ideas y autores, desarrolla inicialmente el concepto de la disciplina 

del diseño desde la óptica de sus paradigmas teóricos y la labor del diseño en el contexto profesional 

y social, teniendo como guion para este desarrollo teórico, los cuatro pilares de la educación de la 

UNESCO; para sugerir la implementación del diseño en la investigación creación, en instituciones de 

educación superior, dedicadas a la enseñanza del arte visual. Como disciplina contemporánea el 

diseño cobra protagonismo, por ser a su vez multifuncional, multidireccional, versátil e inter 

disciplinar; es contemporánea al nacer como disciplina en la escuela Alemana de la Bauhaus a 

principios del siglo XIX,  es multifuncional porque su papel socio industrial, hace parte de cualquier 

proceso creativo o producción, multidireccional ya que en su naturaleza apunta al desarrollo de 

cualquier proceso de fabricación, versátil porque ha demostrado en la práctica que funciona o falla; 

haciendo del error un proceso creativo mediante el estudio y rediseño, esto quiere decir que se 

reinventa constantemente, finalmente el diseño es inter disciplinar porque su desarrollo y procesos, 

convoca, une y mezcla  varias disciplinas, para lograr un fin. Posteriormente, se hace un paralelo de 

significados y análisis a la información, contrastada con el deber ser de la educación superior como 

componente emancipador social seguido a esto se plantea una reflexión frente a que la disciplina 

del diseño puede aportar a nuevas formas de enseñanza del arte visual en las realidades académicas 

contemporáneas, en especial en el área de la investigación creación en el arte visual. 
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Abstract 

The pedagogical characteristics of the practice that the teacher proposes and develops in the 

classroom have a direct influence on the quality of learning experienced by the students. This 

research aims to generate a theoretical approach to the pedagogical practice of the transitional 

grade teacher in the development of logical mathematical thinking from the perspective of 

comprehensive pedagogy building. It should be noted that this is research in progress and the 

information reported in this summary corresponds to the advances associated with the 

characterization of the current pedagogical practice of a group of five pre-school teachers from an 

official educational institution, for which a semi-structured interview has been designed. It is hoped 

that these results will provide knowledge of what is currently being done, in order to design various 

pedagogical tools that contribute to the understanding of logical mathematical thinking and its 

relationship with other subjects in the school curriculum.     

Key words 

Initial education, mathematical reasoning, pedagogical practice, comprehensive training.  

Bibliographical References 
 

Arboleda, J. (2015). El currículo desde la pedagogía comprensivo-edificadora. Revista Educación y 

Pensamiento, 22(22), 47-65. 

Balmaceda, T. del C. (2017). Estrategia metodológica que utiliza la docente en el desarrollo lógico 

matemático para sus alumnos de multinivel de educación inicial en el colegio público Esther 

Galiardys de ciudad Sandino en el segundo semestre del año 2016 (tesis doctoral, Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua). Repositorio Institucional UNAN. 

https://repositorio.unan.edu.ni/3802/ 

Chaves, D., & Sánchez, M. (2017). El aprestamiento en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en niños de 3 a 5 años (tesis doctoral, Corporación Universitaria Minuto de Dios). 

Repositorio Institucional Uniminuto.  



 

 

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/7293/1/UVDTPED_ChavesVelascoDerlie_2017.

pdf 

Lugo, J. K., Vilchez, O., & Romero, L. J. (2019). Didáctica y desarrollo del pensamiento lógico 

matemático. Un abordaje hermenéutico desde el escenario de la educación inicial. Revista Logos 

Ciencia & Tecnología, 11(3), 18-29. 

Padrón, J. (2012). Enfoques Epistemológicos. Universidad Simón Rodríguez.  

Pineda Izasa, W. B., Hernández Suárez, C. A., & Rincón Leal, O. L. (2019). Estrategias para la 

enseñanza de la matemática: una mirada desde los docentes en formación. Revista 

Perspectivas, 4(1), 48–53. https://doi.org/10.22463/25909215.1759 

Strauss, A., & Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para 

desarrollar la teoría fundamentada. Universidad de Antioquia. 

Verdisco, A. (2008). Desarrollo infantil temprano. BID educación. 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35165861 

 

 

 

    

  



 

 

LA MÚSICA COMO ESTIMULACIÓN PARA NIÑOS CON PARÁLISIS 

CEREBRAL 

Salome Arenas Espinel1, Tahis Nayeli Mosquera Blanco2, César Augusto Hernández Suarez3 

 

1 Docente en formación Licenciatura en Educación Infantil, Semillero de Investigación en Educación Infantil, Universidad 
Francisco de Paula Santander, correo electrónico: salomeares@ufps.edu.co 

2 Docente en formación Licenciatura en Educación Infantil, Semillero de Investigación en Educación Infantil, Universidad 
Francisco de Paula Santander, correo electrónico tahisnayelimobl@ufps.edu.co 

3 Docente Investigador, Grupo de Investigación en Pedagogía y Practicas Pedagógicas, Universidad Francisco de Paula 
Santander, correo electrónico: cesaraugusto@ufps.edu.co 

Resumen 

En la presente intervención se realizó un análisis exhaustivo sobre la implementación de la música 

como estimulación en niños con parálisis cerebral, partiendo del uso de instrumentos musicales 

como activadores de los lóbulos temporal, frontal y parental, así como de las áreas límbicas y 

paralímpicas encontradas en el cerebro. El objetivo de la intervención buscó evidenciar la eficacia 

de la música en niños con condición de parálisis cerebral a través de sesiones de estimulación 

auditiva. Para tal fin, se diseñó una estrategia mediante la metodología que trabaja aspectos de la 

música a través del  movimiento corporal, enriqueciendo  el desarrollo del oído donde se crea un 

espacio para formar parte del fenómeno sonoro y motor, estableciendo contacto a través de la 

comunicación no verbal y la expresión personal, buscando impactar positivamente en  sus funciones 

cognitivas básicas, afectividad, psicomotricidad y estimulación sensorial de los niños mediante 

rondas infantiles, con el uso de la Lira. Se comprueba que existe la sincronización ritmo-movimiento 

la cual funciona en el individuo como un sistema de anticipación que haga posible prever el 

movimiento en el que el sonido va a producirse. La utilización de patrones rítmicos repetitivos 

estimula las neuronas motoras y activa los patrones musculares en una estructura temporal, 

predecible que crea un efecto fisiológico de sincronización auditivo-motriz tal y como lo establecen 

investigaciones anteriores. En conclusión, se logró una respuesta significativa a la estimulación 

musical con respuestas en sus áreas cognitivas básicas, afectividad y estimulación sensorial de los 

niños. 
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Resumen 

La evaluación del aprendizaje está constituida por elementos teóricos y prácticos, provenientes de 

diferentes disciplinas y ciencias que configuran unas representaciones sociales en la escuela. Dichas 

representaciones están ancladas por visiones de mundo y posturas epistémicas  que son el tejido 

de huellas históricas, sociales, políticas y culturales, que al ser develadas propician un espacio de 

reflexión para repensar la evaluación del aprendizaje como un fenómeno complejo que incide sobre 

la práctica pedagógica. Para ello, se propone un encuentro dialógico de subjetivación y objetivación 

de los discursos construidos alrededor de la evaluación, sus sentidos y significados a través de las 

directrices internacionales, la normativa, las experiencias de los docentes y la institucionalización 

de las prácticas evaluativas en los sistemas de evaluación. De esta articulación se dinamiza la 

emergencia de unidades de análisis iniciales. Las categorías abordadas son : La evaluación del 

aprendizaje, teniendo como referencia sobre este concepto autores como Michael Scriven (1978), 

Eisner (1986), Ángel Diaz Barriga (2001), Miguel Ángel Santos Guerra (2004) y  Humberto Quiceno ( 

2016); Las representaciones sociales y  su corpus teórico propuesto por Serge Moscovici (1961), 

Denisse Jodelet (1989), Jean Claude Abric (2001) y José Antonio Castorina (2014); finalmente,  Edgar 

Morin (1997) y Virginia Gonfiantini (2014) son las fuentes primarias para realizar el correlato, 

alrededor de los principios  del pensamiento complejo: dialógico, recursivo y hologramático. La  

metodología es de tipo cualitativo con enfoque  interpretativo. En lo que se refiere a las 

representaciones sociales, el método elegido es procesual caracterizado por el análisis de las 

producciones culturales, simbólicas y discursivas. Las técnicas e instrumentos empleados son 

entrevista semiestructurada y matriz de análisis documental. El análisis de la información se realiza 

por codificación abierta y axial, para triangular los resultados como una interrelación compleja de 

sistemas representados en una matriz de dilución semántica y redes gráficas, que evidencien las 

representaciones sociales de la evaluación del aprendizaje  y sus formas de enunciarse como un 

fenómeno complejo, que al ser repensado propicie la emergencia de nuevos discursos y posibles 

transformaciones prácticas. 
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Resumen 

El aula, espacio donde el docente identifica problemas de manera singular, experimenta estrategias 

de intervención que pueden desarrollarse a través de propuestas de investigación bajo la reflexión 

de prácticas pedagógicas (Buendía, Zambrano y Insuasty, 2018). De acuerdo con Muñoz, Quintero y 

Munévar (2001) las competencias investigativas en docentes son necesarias para aprovechar la 

practica pedagógica, para que logren interpretar, argumentar, proponer alternativas, preguntar y 

escribir según la problemática de aprendizaje en el aula y la escuela. La ponencia revela el desarrollo 

de competencias investigativas de los maestros en formación de la Licenciatura en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, Universidad de Córdoba-Colombia, adquiridas tras la articulación 

e integración curricular del componente de práctica pedagógica trazado de manera secuencial y 

progresiva a lo largo de cuatro semestres continuos, dando como resultado la consolidación de 

propuestas derivadas de la investigación formativa desde el aula escolar con los estudiantes, 

Restrepo (2004). Ahora bien, las experiencias de aula vivenciadas en distintas escuelas constituyen 

el punto de enlace de este nuevo maestro de ciencias con el mundo de la vida, Husserl (1934), el 

cual logra un espacio de intervención de la realidad escolar concordante a la investigación formativa 

generada en su proceso de formación como maestro investigador, destacándose el establecimiento 

de estrategias, técnicas y metodologías de investigación para integrarse con lo cotidiano a partir de 

ejercicios de problematización, teorización y contextualización y con ello, dar cuenta de la reflexión 

implícita en la actividad realizada. Se concluye que los maestros en formación alcanzan nuevas 

formas de comprensión del sentido de la práctica pedagógica desde espacios de investigación 

formativa, que de manera progresiva asisten a la consolidación de propuestas de investigación 

basadas en la reflexión sobre los problemas de aula detectados en los contextos escolares y en 

consideración con las características socioculturales específicas del entorno escolar.  
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Resumen 

Esta ponencia tiene como propósito comprender la dinámica de la comunidad aprendizaje de los 

estudiantes del Programa de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en el Evento de Socialización 

de las Experiencias de Práctica Pedagógica Investigativa I, II, III, IV, V, Práctica Pedagógica Docente I 

y II durante la lecturas de los contextos sociocultural, pedagógico, curricular y evaluativos e 

inmersión en instituciones educativas respectivamente; resultado de la reflexión y sistematización 

de los cursos al finalizar cada semestre. El estudio surge a partir de la falta de responsabilidad de 

algunos estudiantes frente al proceso de sistematización, inseguridad que presentan al momento 

de comunicar, difundir sus ideas y/o experiencias en el evento., falta de tiempo para la 

retroalimentación durante la socialización por la limitante del tiempo. Metodológicamente el 

enfoque del estudio es cualitativa, descriptiva, la muestra son estudiantes desde el tercero al 

décimo semestre del programa; para la recolección de la información se utilizó un grupo focal y 

revisión documental. Cuyo resultado demostró el grado de apropiación de su rol y reflexión crítica 

sobrepasando los temores iniciales para enfrentarse a un público integrado por docentes tutores de 

la Universidad de Córdoba y sus pares (estudiantes), además de las habilidades de pensamiento y 

fortalecimiento de su perfil profesional. En este sentido, se concluye que este tipo de experiencia 

genera identidad en el maestro en formación en su ejercicio profesional. 
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Resumen 

Esta ponencia tiene como propósito comprender el rol del docente asesor en el acompañamiento 

del proceso de inmersión en el aula de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental. Este estudio, surge a partir de la necesidad visibilizar la importancia del  

acompañamiento de los estudiantes en el proceso de práctica docente de los maestros asesores de 

las instituciones educativas, debido que en algunos momentos éstos manifiestan inconformidad por 

la falta de asesoría permanente en el aula antes, durante y al final de su inmersión en el aula durante 

cada semestre de realización de la práctica pedagógica docente I y II, es decir, la planeación no es 

entregada a tiempo para la preparación de las clases, por lo cual, esta situación genera angustia en 

ellos, causando bajo desempeño en la labor docente que imparte en su proceso de formación 

docente. Teóricamente el trabajo se apoya en autores como Hidalgo, Patiño, Banda y Rudy, quienes 

disertan sobre el rol del docente asesor, sistematización y práctica pedagógica. La metodología de 

este estudio se enfoca en la investigación cualitativa desde el método estudio de caso, la muestra 

son estudiantes de octavo y noveno semestre y docente asesor, en la recolección de la información 

se utilizó un grupo focal, revisión documental y entrevista semiestructurada. El resultado demostró 

una reflexión crítica sobre el proceso de formación del licenciado y la importancia del rol del docente 

asesor en el desarrollo profesional de los estudiantes en formación.  En este sentido, se concluye 

que la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad de Córdoba realice 

acompañamiento continuo en capacitaciones en didáctica, pedagogía y contexto para que se 

revierta al conocimiento en la formación del licenciado.          
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Resumen 

La investigación se desarrolló en el contexto de la Práctica Pedagógica que se lleva a cabo en el 

programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Facultad de Educación y 

Ciencias Humanas de la Universidad de Córdoba-Colombia. El objetivo del estudio fue analizar la 

Sistematización que hacen los estudiantes de Práctica Pedagógica sobre su experiencia como 

docentes en formación para fortalecerla como proceso investigativo a través del uso del Portafolio 

como recurso pedagógico y fuente de datos e información para la reflexión y producción escrita. 

Entre la problemática se destaca la dificultad para la sistematización de experiencias pedagógicas, 

presión al exponerse ante otros pares, desinterés y apatía por la investigación, poca trascendencia 

de lo que escriben, presión de docentes formadores y temor a quedar en ridículo ante los demás, la 

falta de formación reflexiva que contribuya a crear una cultura académica sobre lectura y escritura 

de los contextos y la falta de estrategias pedagógicas que incentiven al estudiante a escribir y a ser 

autocrítico sobre sus propias producciones textuales. Teóricamente el trabajo se apoya en autores 

como Jara, Peña, Jiménez, Schön, Fernández y Díaz-Barriga, quienes disertan sobre sistematización, 

escritura, práctica pedagógica y el portafolio. La metodología sigue el paradigma interpretativo, con 

enfoque cualitativo, usando como muestra 11 estudiantes de octavo semestre y técnicas de 

recolección de datos revisión documental y entrevista, y el análisis de contenido para el 

procesamiento de la información. Los resultados y conclusiones están basados en las reflexiones de 

los maestros en formación, en tres categorías: la sistematización desde la mirada de la reflexión y 

autorregulación del aprendizaje, la práctica pedagógica desde la mirada de las competencias y 

desarrollo profesional docente, y el portafolio desde la mirada de la recopilación y almacenamiento 

de evidencias para la evaluación, seguimiento y fortalecimiento del proceso formativo de los 

maestros. 
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Resumen 

Esta investigación analizó los factores que se asocian con el acoso escolar entre los estudiantes del 

centro educativo San Francisco de Asís del municipio de Charalá, con el fin de diseñar estrategias de 

orientación y acompañamiento que permitan mejorar las relaciones interpersonales entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y generar una sana convivencia escolar. Por lo que, se 

conocieron los factores que influyen en el bullying, así como, los tipos de matoneo para poder 

estrategias formativas, generando espacios recreativos y de reflexión sobre esta problemática en la 

comunidad educativa. La metodología de esta investigación fue Básica, de tipo cualitativo, a través 

del estudio de método de estudio de casos. La población la conformaron 16 sedes de zona rural, con 

un total de 300 estudiantes. La muestra fueron las sedes Monte frio, San Antonio y San Francisco. 

Los datos obtenidos se analizaron por triangulación entre las respuestas dadas por sujetos de 

estudio en relación a aspectos asociados al tema objeto de estudio. Se encontraron como hallazgos 

que en la institución tiene diversos tipos de acoso, existiendo una relación inversa entre la gravedad 

de la conducta y frecuencia. La tendencia es que el agresor está en clases superiores y que el 

acosador es varón; viven en hogares disfuncionales donde no está la autoridad y muchas veces viven 

con los abuelos. Los aspectos familiares, sociales y económicos se constituyen en factores de riesgo, 

tienen incidencia y son desencadenantes de las agresiones que se cometen al interior de la familia, 

además, del maltrato físico y verbal. Así mismo, se halló que tanto padres como los mismos 

estudiantes, desconocen totalmente la ley 1620 y las consecuencias que esto trae en la vida 

personal, familiar y estudiantil. El proceso permitió la utilización de estrategias lúdicas para mejorar 

el clima escolar, la tolerancia y contribuir a mejorar relaciones familiares- 
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Resumen 

El presente artículo muestra los avances en la investigación de tipo doctoral, que se vienen 

adelantando sobre dos temas fundamentales en la educación; por un lado, la Educación en Derechos 

Humanos y por otro, la relación implícita con la Educación Sexual para la Autonomía. El objetivo que 

se pretende desarrollar es demostrar como la Educación Sexual para la autonomía, contribuye al 

ejercicio de los Derechos Humanos; además, contribuir a la reflexión sobre cómo la escuela 

constituye un escenario donde se puede evidenciar la interrelación entre estos procesos; mediante 

el fortalecimiento de la comunicación intersubjetiva, horizontal y dialógica. En el marco de la 

fundamentación teórica se aborda la Pedagogía Crítica desde los postulados de Freire (1997), quien 

hace una amplia descripción al comparar la pedagogía tradicional frente a la pedagogía crítica; con 

relación a esta última se exalta que fortalece la curiosidad, como elemento fundamental, en los 

procesos de aprendizaje; en contraposición a la educación tradicional o educación bancaria que, 

mediante sus prácticas anacrónicas, desestiman la curiosidad y la creatividad. También se aborda a 

Valdés (2011), quien analiza los elementos constitutivos para el desarrollo de la autonomía, que son 

la capacidad de agencia, de independencia y de racionalidad. La metodología que se pretende 

desarrollar en el proyecto corresponde al paradigma cualitativo, desde el enfoque socio crítico. 

Finalmente, los que se pretende demostrar es que la Educación sexual para la Autonomía debe ser 

el eje central del acto educativo y contribuye de manera directa en el ejercicio de los Derechos 

Humanos. Además, que este propósito se logra a partir del cambio de las relaciones de aprendizaje, 

las cuales deben estar orientadas desde los postulados de la que la Pedagogía Crítica, la práctica del 

Diálogo Pedagógico y el fomento de las habilidades del Pensamiento Crítico. 
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Resumen 

Durante el trabajo que se viene desarrollando en la Institución Educativa Juanambú, del 

Departamento de Nariño, se ha podido observar que la importancia dada al desarrollo del 

pensamiento aleatorio es mínima, se aborda superficialmente en los últimos meses del año escolar. 

La consecuencia para los estudiantes, es la dificultad en aplicaciones externas de los conceptos, 

específicamente en la interpretación y representación de gráficos estadísticos.  La ingeniería 

Didáctica (Artigue, et al., 1995), como estrategia de solución, ofrece como característica 

fundamental, la confrontación entre los análisis a priori sobre los diseños de actividades de aula y 

los análisis a posteriori en relación a los efectos que se producen, después de implementar tareas 

de aprendizajes específicos y la validación de resultados. Para la delimitación conceptual a 

intervenir, se prioriza los Estándares Básicos de Competencias (2006), los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (2016), con sus respectivas evidencias en Matemáticas, con la intención de valorar el 

procesamiento de la nueva información tendiente a favorecer, la parte inicial de la estadística 

descriptiva. En la fase: Experimentación, se elabora y desarrolla tablas planificativas, donde se 

organiza la información que se ejecuta con los estudiantes. Las principales características 

observadas son: Valoración formativa favorable, al intervenir en el estudio de los elementos básicos, 

la construcción y la lectura de información en un gráfico estadístico. 
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Resumen 

El objetivo general que motiva esta investigación, es identificar el nivel de articulación N3: 
Motivador/exploratorio, N2: Político/Valoración y N1: Amplificador/Articulador de la 
etnomatemática con las matemáticas escolares en el libro de texto “Pensando y Razonando en 
Comunidad” Un Modelo Etnoeducativo Para Comunidades Negras Del Pacifico Nariñense - Ciclo 2. 
El texto consta de 4 capítulos, 18 guías y 6 momentos por cada guía. El marco teórico se fundamenta 
en la Etnomatematica, en particular las dimensiones de Blanco-Álvarez, (2017; 2017b). Se 
presentará un avance de la investigación en la componente geometría del texto. Los resultados 
obtenidos, se deben al uso de un instrumento de análisis cualitativo, que pone sus servicios a esta 
línea de investigación, pero, desde la mirada de la etnomatematico. Dicho instrumento tiene sus 
cimientos de estudios en las dimensiones matemáticas, (Educativa, Cognitiva, política, epistémica, 
conceptual, histórica), a las que además se adhirió la dimensión, Lingüística junto a 27 indicadores 
que hacen parte de un trabajo de investigación de Blanco-Álvarez, (2017; 2017b). Dichos indicadores 
permiten caracterizar las actividades analizadas en los tres posibles niveles de articulación; siendo 
N3 el de mayor articulación entre la etnomatematicas y las matemáticas escolares. La investigación 
parte clasificando el contenido de este material, permitiendo identificar 4 guías situadas en el 
pensamiento espacial. Posterior a la clasificación, se dio inicio a la aplicación del instrumento de 
análisis, estableciendo así dos niveles de articulación en 3 de las 4 Guías. Entre estas, la guía 16 
presento el mayor número de indicadores etnomatemáticos, ubicándola en el N3. Indicando que el 
estudiante se integra con su realidad e identifica elementos del entorno que intervienen como 
objeto de estudio de las matemáticas, comprendiendo la relación del diseño y las matemáticas que 
se articula para solucionar problemas reales.  

Palabras Clave 

Análisis de contenido, dimensiones, indicadores, nivel de articulación, etnomatemática, 
pensamiento geométrico.  

 



 

Referencias Bibliográficas 
 

Aké, L. P., & Godino, J. D. (2018). Análisis de tareas de un libro de texto de primaria desde la 

perspectiva de los niveles de algebrización. Educación matemática, 30(2), 171-201.  

https://doi.org/10.24844/em3002.07. 

Azcárate, P., & Serradó, A. (2006). Tendencias didácticas en los libros de textos de matemáticas para 

la ESO. Revista de Educacion, 340, 341-378. 

Begle, E. (1979). Critical variables in Mathematics Education: findings from a survey of the empirical 

literature. National Council of Teachers of Mathematics. 

Bishop, A. (1999). Enculturación matemática: la educación matemática desde una perspectiva cultural. 

Paidós Ibérica. 

Blanco-Álvarez, H. (2021). Clasificación de actividades matemáticas diseñadas desde la 

etnomatemática. I-A, 1-10. 

Blanco-Álvarez, H., Fernández-Oliveras, A., & Oliveras, M. L. (2017a). Formación de profesores de 

matemáticas desde la Etnomatemática: estado de desarrollo. BOLEMA: Boletim de Educação 

Matemática, 31(58), 564–589. 

Blanco-Álvarez, H., Fernández-Oliveras, A., & Oliveras, M. L. (2017b). Medidas de capacidad 

volumétrica no convencionales: aportes a la educación primaria. Enseñanza de Las Ciencias: Revista 

de Investigación y Experiencias Didácticas, (Número ext.), 2071–2078. 

Bodí, S. D., & Valls, J. (2002). Análisis del bloque curricular de números en los libros de texto de 

matemáticas. En C. Penalva, G. Torregosa &  J. Valls (Eds.), Aportaciones de la Didáctica de la 

Matemática a diferentes perfiles profesionales (págs. pp. 301-312). Campobell. 

Contreras, A., & Ordóñez, L. (2003). El análisis de manuales en la enseñanza de la integral definida. En 

E. Castro, P. Flores, L. Rico & A. Vallecillos (Eds.), Actas del VII Simposio de la Sociedad Española de 

Investigación en Educación Matemática (SEIEM) (pp. pp. 277-287). Universidad de Granada. 

Contreras, A., Font, V., Luque, L., & Ordóñez, L. (2002). Análisis semiótico de un manual en torno al 

concepto de límite. En M. F. Moreno, F. Gil, M. Socas & J. D. Godino (Eds.). Actas del V Simposio de la 

Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (SEIEM) (pp. 217). Universidad de 

Almeria. 

D’Ambrosio, U. (2000). Las dimensiones políticas y educacionales de la etnomatemática. Las 

matemáticas del siglo XX: una mirada en 101 artículos. Universidad de la Laguna, p. 439-444. 

D’Ambrosio, U. (2008). Etnomatemática. Entre las tradiciones y la modernidad. Limusa. 

D’Ambrosio, U. (2014). Las bases conceptuales del Programa Etnomatemática. Revista 

Latinoamericana de Etnomatemática, 7(2), 100–107. 

Del Carmen, L. (1994). Guía para el análisis de materiales curriculares. El Patio, 7, 7-9. 

Domite, M. (2006). Da compreensão sobre formação de professores e professoras numa perspectiva 

etnomatemática. In G. Knijnik, F. Wanderer, & C. José de Oliveira (Eds.), Etnomatemática, currículo e 

formação de professores (pp. 419–431). EDUNI. 

Escudero, J. M. (1983). La investigación sobre medios de enseñanza: revisión y perspectivas actuales. 

Enseñanza, 1, 87-119.   

  



 

 

IDEAS PARA PROMOVER EL ESTUDIO DE LAS FRACCIONES 

MEDIANTE LA VISUALIZACIÓN 

Vanessa María Banquett Lozano1 

 

1 Administradora de empresas, estudiante de maestría en educación matemática-Universidad de Nariño, correo 
electrónico: vanebanquez@gmail.com 

 

Resumen 

En esta investigación abordamos las fracciones, porque tienen un impacto fundamental dentro del 

aprendizaje de las matemáticas, pues, se evidencia que es un tema que condiciona el rendimiento 

matemático y académico de los estudiantes, además, presentan una relevancia en la cotidianidad 

que casi siempre pasa desapercibida. Por otra parte, se tiene en cuenta que a lo largo de la historia 

este tópico en el ámbito escolar presenta cierta dificultad en los estudiantes, lo cual se refleja en los 

bajos resultados en el área de matemáticas. Todo esto será fundamental para identificar algunas 

ideas al suscitar el estudio de las fracciones desde una perspectiva visual y a su vez observar el 

impacto de la visualización en la enseñanza de las fracciones de los estudiantes. Para lograr este 

objetivo el marco teórico utilizado en esta investigación ha considerado, por un lado, los contextos 

en que se promueve el estudio de las fracciones de Freudenthal (1983), por otro lado, las 

dificultades, obstáculos y errores en el aprendizaje de las matemáticas en la Educación Secundaria 

(Socas, 1997, 2003, 2007) y finalmente, se alude a la noción de visualización asociada a las figuras 

geométricas de Marmolejo, Vega y Galeano (2020) y de Marmolejo, Muñoz y Prada (2021), con el 

fin de dar elementos, ideas o hipótesis, para el diseño de una secuencia de construcción de 

conocimiento matemático (SCCMAT) que se implementará en una institución educativa, en los 

grados 6º y 7º de secundaria, y donde los resultados serán contrastados en un Focus Group. Se 

espera que el desarrollo de esta investigación permita a los profesores de la institución realizar una 

autoevaluación de su forma de enseñar este objeto matemático, mejorar la didáctica de enseñanza 

y asimismo mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  
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Resumen 

El área de las matemáticas es tradicionalmente conocida como un campo del conocimiento lleno de 

reglas demasiado estrictas que se deben seguir rigurosamente, de ahí que desde los niveles iniciales 

se observa grandes dificultades para la interiorización del conocimiento matemático y una precaria 

apropiación frente al aprendizaje por parte de los estudiantes. Sin embargo, el dominio del área es 

esencial para la estructuración del razonamiento, por eso es importante realizar esfuerzos y aplicar 

estrategias de aprendizaje alternativas que puedan orientar el proceso educativo y mejorar el 

entendimiento de esta área. En esta medida y con el propósito de superar las dificultades en 

temáticas específicas, es necesario brindar espacios agradables que logren motivar a los 

estudiantes, de manera que se utilicen estrategias y herramientas de aprendizaje del área que sirvan 

como alternativa a los docentes para orientar su práctica. A lo largo de los años se han desarrollado 

diferentes herramientas que facilitan la comprensión de las matemáticas, incluyendo el área de 

álgebra, un ejemplo es el artefacto didáctico denominado “Caja de polinomios”, fundamentada en 

la teoría de aprendizaje significativo de David Ausubel, creada dentro de un proyecto colectivo de 

docentes y estudiantes de la Universidad de Nariño y dirigido por el docente Oscar Fernando Soto. 

El propósito de esta ponencia es dar a conocer el avance del proyecto de indagación pedagógica el 

cual pretende demostrar que la utilización de la caja de polinomios como herramienta didáctica 

para la enseñanza del álgebra es una estrategia que favorece la comprensión de los conceptos y 

facilita la apropiación del conocimiento. De igual manera, dar a conocer las estrategias secuenciales 

implementadas para el desarrollo de la factorización a partir de la caja de polinomios.    
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Resumen 

En la educación básica secundaria se da una transición del pensamiento aritmético al pensamiento 

algebraico que “constituye en una potente herramienta para la modelación de situaciones de 

cuantificación y de diversos fenómenos de variación y cambio” (MEN, 2006), es en esta transición 

donde los estudiantes presentan dificultades que son motivo de investigación.  Estas dificultades y 

errores en el aprendizaje de las matemáticas no se reducen a los menos capaces para trabajar con 

las matemáticas. En general, algunos alumnos, casi siempre, y algunas veces, casi todos, tienen 

dificultades y cometen errores en el aprendizaje de las Matemáticas. Estas dificultades que se dan 

en la enseñanza- aprendizaje de las matemáticas son de naturaleza diferente y se pueden abordar, 

obviamente desde perspectivas diferentes. Una de esas dificultades está asociada al aprendizaje del 

lenguaje algebraico en estudiantes de educación básica secundaria. Estas dificultades se traducen 

en errores que cometen los alumnos y éstos se producen por causas muy diversas que se refuerzan 

en redes complejas. Es útil desde la perspectiva de la investigación y de la enseñanza-aprendizaje, 

tener elementos de análisis de estos errores, para determinar la naturaleza del error, entender al 

alumno, descubrir sus conocimientos subyacentes y diseñar tareas que apoyen la construcción del 

pensamiento algebraico. Teniendo en cuenta lo dicho por Palarrea y Socas, el proyecto de 

indagación resulta de la inquietud e interés por encontrar algunas dificultades y errores que 

presentan los estudiantes del grado Octavo del Instituto San Francisco de Asís de la ciudad de Pasto 

departamento de Nariño en álgebra específicamente en el paso del lenguaje natural al lenguaje 

algebraico en expresiones algebraicas, de acuerdo a los hallazgos se propondrán  recomendaciones  

metodológicas de enseñanza, asociadas a las dificultades y errores identificadas para mejorar el 

paso de la aritmética al algebra: del lenguaje natural a las expresiones algebraicas.  El marco teórico 

que fundamenta este proyecto de indagación se centra en la teoría propuesta por Socas sobre 

dificultades, obstáculos y errores en el aprendizaje de las matemáticas en la Educación Secundaria 

y por Palarrea en su trabajo  “La adquisición del lenguaje algebraico y la detección de errores 

comunes cometidos en álgebra por alumnos de 12 a 14 años.” Este proyecto de investigación busca 

además hacer una comparación y clasificación de las dificultades y errores encontradas en el paso 

del lenguaje natural al lenguaje algebraico en expresiones algebraicas en los estudiantes de grado 

octavo del Instituto San Francisco de Asís con los dificultades y errores encontrados en la literatura 

especializada por los autores anteriormente mencionados.    
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Resumen 

La educación es un proceso cultural que genera una evolución social capaz de transformar 

realidades, en por ello que en los contextos educativos es pertinente reconocer en los estudiantes 

todas las destrezas, habilidades, actitudes, fortalezas y debilidades dadas en cada nivel académico, 

tomando como eje fundamental que el estudiante debe poseer y adquirir la habilidad y capacidad 

de lograr plantear y resolver problemas, es decir, desarrollar la competencia en resolución de 

problemas en los diferentes contextos y de manera específica en el área de las matemáticas, la cual 

es la encarga de favorecer la formación integral del ser humano, es por ello que la presente 

investigación tiene como objetivo general analizar la influencia de la técnica didáctica “método de 

casos” en el desarrollo y mejoramiento de la competencia en resolución de problemas, definida por 

George Pólya,(1962), teniendo en cuanta los cuatro pasos; Comprender el problema, concebir el 

plan, ejecución del plan y examinar la respuesta obtenida. La investigación se trabajó bajo el 

paradigma positivista, con el enfoque cuantitativo, de diseño pre-experimental, con una muestra de 

20 estudiantes de quinto grado de una institución pública, se utilizó la unidad didáctica para la 

implementación de la técnica didáctica bajo los parámetros dados por Martínez & Musitu, (1995)  y 

dos cuestionarios (pretest y postest) con un alfa de Cronbach de 0,76. Para la recolección de 

información, y para el análisis utilizó el software estadístico de ciencias sociales SPSS Versión 25. Se 

realizaron pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk para los cuatro pasos de la competencia las 

cuales evidenciaron datos paramétricos, además se realizó la Prueba de diferencias emparejadas t 

student arrojando diferencia significativa en el paso 1,3 y 4 dando como conclusión que la 

implementación de la unidad didáctica método de casos” influye de manera positiva en la 

competencia de resolución de problemas.  
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Resumen 

En la educación básica secundaria se da una transición del pensamiento aritmético al pensamiento 

algebraico que “constituye en una potente herramienta para la modelación de situaciones de 

cuantificación y de diversos fenómenos de variación y cambio” (MEN, 2006), es en esta transición 

donde los estudiantes presentan dificultades que son motivo de investigación. Estas dificultades y 

errores en el aprendizaje de las matemáticas no se reducen a los menos capaces para trabajar con 

las matemáticas. En general, algunos alumnos, casi siempre, y algunas veces, casi todos, tienen 

dificultades y cometen errores en el aprendizaje de las Matemáticas. Estas dificultades que se dan 

en la enseñanza- aprendizaje de las matemáticas son de naturaleza diferente y se pueden abordar, 

obviamente desde perspectivas diferentes. (Socas, 1997). Una de esas dificultades está asociada al 

aprendizaje del lenguaje algebraico en estudiantes de educación básica secundaria. Estas 

dificultades se traducen en errores que cometen los alumnos y éstos se producen por causas muy 

diversas que se refuerzan en redes complejas. Es útil desde la perspectiva de la investigación y de la 

enseñanza-aprendizaje, tener elementos de análisis de estos errores, para determinar la naturaleza 

del error, entender al alumno, descubrir sus conocimientos subyacentes y diseñar tareas que 

apoyen la construcción del pensamiento algebraico (Palarrea, 1998).  Teniendo en cuenta lo dicho 

por Palarrea y Socas, el proyecto de indagación resulta de la inquietud e interés por encontrar 

algunas dificultades y errores que presentan los estudiantes del grado Octavo del Instituto San 

Francisco de Asís de la ciudad de Pasto departamento de Nariño en álgebra específicamente en el 

paso del lenguaje natural al lenguaje algebraico en expresiones algebraicas, de acuerdo a los 

hallazgos se propondrán  recomendaciones  metodológicas de enseñanza, asociadas a las 

dificultades y errores identificadas para mejorar el paso de la aritmética al algebra: del lenguaje 

natural a las expresiones algebraicas.  El marco teórico que fundamenta este proyecto de indagación 

se centra en la teoría propuesta por (Socas, 1997) sobre dificultades, obstáculos y errores en el 

aprendizaje de las matemáticas en la Educación Secundaria y por (Palarrea,1998) en su trabajo  “La 

adquisición del lenguaje algebraico y la detección de errores comunes cometidos en álgebra por 

alumnos de 12 a 14 años.” Este proyecto de investigación busca además hacer una comparación y 

clasificación de las dificultades y errores encontradas en el paso del lenguaje natural al lenguaje 

algebraico en expresiones algebraicas en los estudiantes de grado octavo del Instituto San Francisco  



 

 

de Asís con los dificultades y errores encontrados en la literatura especializada por los autores 

anteriormente mencionados.  
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Resumen 

Las dificultades que presentan los alumnos en el aprendizaje del área de figuras planas constituyen 

la motivación para realizar este trabajo, el cual pretende contribuir a diseñar estrategias didácticas 

para la enseñanza del concepto de área en las figuras planas y su medición. Este proyecto de 

indagación aborda desde el pensamiento geométrico, teniendo como principal exponente los 

fundamentos del libro “Los Elementos de Euclides”, hasta el razonamiento lógico al usar el concepto 

de área, las fórmulas inherentes a su cálculo en las figuras planas para aplicarlos y emplearlos en el 

planteamiento y resolución de problemas que contemplen tal concepto. 
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Resumen 

Es conocido, en la Educación Matemática, que el error está presente en un gran número de 

producciones escritas de los estudiantes, generalmente constituye un aspecto inherente a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, del mismo modo, la presencia de 

inconsistencias, respuestas incorrectas o falencias en el desarrollo de ejercicios matemáticos y 

demás errores que presentan los estudiantes, serán muestra de deficiencias en la consecución de 

los objetivos del proceso educativo en esta área, en consecuencia, cobra importancia para el 

docente realizar un diagnóstico, detección y clasificación de errores significativos que se presentan 

en un entorno educativo, este ejercicio hace al docente sensible a las ideas previas de los 

estudiantes, situación que le permite promover estrategias encaminadas a disminuir el impacto 

negativo. Solucionar los problemas que se presentan frente a errores típicos en estudiantes es una 

labor del día a día del trabajo docente, los aportes bibliográficos son bastantes, así como, las 

posibles categorizaciones de errores presentados, sin embargo, el interés de esta investigación es 

examinar la situación particular de los estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa San 

Bartolomé municipio de Córdoba. Se espera que los resultados descritos de esta investigación, así 

como, los comentarios y sugerencias producto de la experiencia en este estudio de caso, sirvan 

como herramienta y permitan brindar posibilidades para posteriores investigaciones que se realicen 

sobre este tema, con miras a identificar y corregir errores matemáticos que se presentan en el 

estudiantado que cursan la básica secundaria, así como, o bien, fomentar las investigaciones que 

procuren abordar la presencia de errores desde la intervención curricular de las instituciones 

educativas.  
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Resumen 

Las matemáticas son la causa de apatía principal entre los estudiantes que salen de secundaria o se 

gradúan como bachilleres, los cuales poseen falencias para comprender los problemas propuestos; 

por cuanto no logran establecer la relación que existe entre la incógnita y los datos proporcionados, 

dificultándo el encontrar la solución. Situación que ha venido siendo observada en el contexto 

particular de los estudiantes de la cátedra de Fundamentos de Geometría y Trigonometría del 1er 

semestre de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta. 

Los cuales al parecer tienen unas bases insuficientes en su manejo de la comprensión lectora, pues 

les resulta difícil entender los términos utilizados, razonar sobre los datos y relacionarlos con las 

fórmulas, así como tampoco suelen reconocer los procedimientos que deben llevarse a cabo para 

su resolución, por ello el objetivo del presente estudio se central en analizar el nivel de comprensión 

lectora y de resolución de problemas trigonométricos de los estudiantes del Programa de 

Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta, para ello se 

aplica una metodología de enfoque mixto y diseño Investigación-Acción-Participación y participaron 

31 estudiantes matriculados en la asignatura fundamentos de geometría y trigonometría del 

Programa de Licenciatura en matemáticas. Los resultados obtenidos evidencian que los estudiantes 

presentan bajo nivel de comprensión y resolución de problemas, por cuanto se hace necesario que 

los estudiantes refuercen las habilidades de interpretación, no solo en el contexto académico, sino 

para enfrentarse a situaciones problema que deberán resolver en la cotidianidad.  
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