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EDITORIAL 
 

La Revista Visión Educativa IUNAES pone a disposición de los interesados, una amplia gama de 

temáticas de investigación y análisis que , seguros estamos , será de utilidad en los procesos formativos 

y de investigación que se están desarrollando en diferentes programas de posgrado o en  las 

diferentes  líneas de investigación  tanto consolidadas como en proceso de consolidación . 

 

Conscientes de que la investiga ción y la difusión  del conocimiento,  son dos elementos claves para el 

desarrollo de la cientificidad , la presente  revista fue concebida para brindar  un espacio , donde la 

ciencia sea completa mediante la divulgación . Es por ello que,  a lo largo de 25 números previos al 

presente , se ha dado la oportunidad a investigadores y alumnos del área de las ciencias de la 

educación para que, con relación a su quehacer, generen artículos de calidad producto de procesos 

investigativos y formativos . Es imperante destacar que, la revista pasó de ser un espacio local de 

divulgación a uno internacional, al respecto, reitero mi agradecimiento a la Dra . Milagros Elena 

Rodríguez , venezolana de patria,  que en cada número de la revista que me ha tocado diri gir, sin ser 

este la excepción , ha enviado aportaciones relacionadas con la transcomplejidad en diversos 

campos . 

 

En el presente número se incluyen investigaciones que aluden a l desarrollo de la creatividad en la 

enseñanza aprendizaje de la matemática; la formación docente basada en el uso de nuevas 

tecnologías. Un desafío en la transformación de la práctica educativa; la educación patrimonial 

transcompleja a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación; aprendizaje , 

servicio y responsabil idad social como estrategia de innovación en el desarrollo curricular ; 

adecuaciones no significativas y estrategias de enseñanza aplicadas para la inclusión de estudiantes 

en situación de tetraplejia ; discriminación e incorporación de la perspectiva de gén ero en una 

institución de educación superior pública en opinión de autoridades universitarias ; las competencias 

profesionales docentes y su relación con el rendimiento académico ; factores asociados al sentido de 

pertenencia en estudiantes normalistas ; mani festaciones de violencia en el aula . 

 

Se adjunta un monográfico producto de propuestas de intervención elaboradas en el marco del 

desarrollo de la clase Estilos de aprendizaje  del Doctorado en Ciencias de la Educación del Instituto 

Universitario Anglo Espa ñol que pretenden ser referente para el trabajo con temas como ObIRED. Una 

estrategia de prevención del bullying en niños preescolares a través de dibujos animados ; 

Geoaprende y diseña tu mapa conceptual ; estrategia didáctica rally de socialización del nue vo 

modelo educativo entre docentes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario no. 3 ; la 

importancia de las TIC en la enseñanza de la Química  y; por último, estrategia: cogniciones distribuidas 

en la clase de música . 

 

Bien pues, queda a juicio de l os apreciables lectores y colaboradores, el número 2 6 de la revista Visión 

Educativa IUNAES esperando de antemano, que lo aquí incluido sea de su interés y utilidad.  

 

 

Dr. Heriberto Monárrez Vásquez  

Director ejecutivo  
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DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 
 

Enrique de la Fuente Morales  
enriquedfuente@live.com  

Rene Ventura Morales  

reneg.ventura@hotmail.com  

Daniel Ram írez Cruz 
nei_1227@hotmail.com  

 

Resumen  

 

¿Cómo  vas a buscar una cosa cuya naturaleza 

es del todo desconocida?, ¿Cuál de entre las 

cosas que desconoces es la que te propones 

buscar?, y si por azar dieras con ellas, ¿Cómo 

sabrías que es lo que buscas, siendo así que la 

desconoces?, paradojas planteadas por 

Sócrates para precisar la claridad , en que 

consiste exactamente una  creación que 

conduce a una innovación valiosa (Alberti, 

2011, p. 25), la creatividad es una propiedad 

necesaria para el aprendizaje de la 

matemática, en esta se basa la facilidad para  

resolver problemas, la cual se debe fomentar y 

trabajar (Ackoff, 2011 , p. 16), la matemática es 

una disciplina donde la creatividad y el ingenio 

son muy necesarias en la enseñanza. 

Actualmente en el nivel básico de educación 

(primaria, secundaria, prepara toria), se 

desarrolla mayormente la memoria así como el 

desarrollo solo de algoritmos y esquemas ya 

establecidos, evitando con esto la facilidad 

para resolver problemas abstractos, y el pasar 

de lo real a lo abstracto y viceversa, resulta aún 

más difícil e l llegar al nivel profesional en el área 

de  ciencias exactas o ingeniería, donde se 

pone de manifiesto esta carencia de 

creatividad, tanto en su aprendizaje y en la 

forma de abordar un problema, el método que 

aquí se expondrá busca fomentar la 

creatividad , en el aprendizaje de la 

matemática, para que surjan las grandes ideas  

que resuelvan los grandes problemas, que se 

presentan no solo en su desarrollo académico 

y profesional, sino también en su vida cotidiana, 

para  alcanzar , el saber, saber hacer y saber 

convivir.  

 

Palabras clave: creativ idad, abstracción, real,  

problema, reflexión , empírico . 
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Abstract  

 

How  are  you going to look  for  a thing whose 

nature is entirely unknown ?, Which among the 

things that you  do not  know is you 

propose  to  find ?, and if by chance you gave 

them, how would you know what you are 

looking  for  , being so that you do not know?, 

Paradoxes posed by Socrates to clarify 

clarity  , in what exactly is a creation that leads 

to a valuable innovation (Albe rti, 2011, p. 25), 

creativity is a necessary property for learning 

mathema TIC, in this based on the facility to 

solve problems, which should be encouraged 

and worked (Ackoff  , 2011, p.  16), mathema TIC 

is a discipline where creativity and ingenuity are 

very  necessary in teaching.  Actually  in the basic 

level of education (primary, secondary, 

preparatory),  memory is developed mainly as 

well as the development of only algorithms and 

schemes already established, avoiding with this 

the facility to solve abstract problems, and the 

passing from the real to the abstract and vice 

versa, it is even more difficult to reach the 

professional level in the area of sciences or 

engineering, which highlights this lack of 

creativity, both in their learning and in the way 

of app roach a problem, the method that will be 

exposed here seeks to encourage creativity in 

the learning of mathema TIC, so that great ideas 

that solve the big problems arise, which appear 

not only in their academic and professional 

development, but also  in thei r daily lives, 

to  achieve  , knowledge, know how to do and 

know how to coexist.  

 

Key words: creativity, abstraction, knowledge , 

problem, reflection,  empirical  
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Capítulo 1  

La creatividad está definida como òcapacidad 

de utilizar la información y los conocimientos de 

forma que puede caracterizarse como nuevaó 

(Corbalán 2008 ), òy también como éUna forma 

de cambioé que ha llevado a la formulaci·n 

de una nueva teoría, a la producción de una 

obra plástica inédita, al desarrollo de un 

producto ingenioso que soluciona alguna 

cuestión práctica , etc.ó (Vecina 2006) 

La reflexión está definida como òSe trata 

de un proceso más complejo ya que 

básicamente se desarrolla en el interior de la 

mente humana y sólo podemos observar sus 

manifestaciones externas e interpretarlas para 

entender de qu® se trata exactamenteó (Roma 

Millán 2007), La reflexión se centra en gran 

medida y de forma interactiva en los resultados 

de la acción, en la acción misma y en el saber 

intuitivo implícito en la acción ( Schön,  1983)  

Con la reflexión, es aparente que hay 

más de una manera de ver un problema 

(Ackoff, 2011 , p.  74), esto  nos permite tomar 

diversos caminos , los cuales con creatividad se 

deben ir encontrando, y el alumno al buscarlos 

reafirma su conocimiento.  

El método que util iza el autor en el 

presente documento, para desarrollar la 

creatividad en matemáticas de los estudiantes 

es el método aplicado en la psicología para 

desarrollar el proceso creativo que consta de 

cuatro pasos (Albertí, 2011 , p.  24): 

1) Preparación  

2) Incubación  

3) Iluminación  

4) Verificación  

Preparación: en esta parte se recolectan 

los datos, redactando el enunciado y 

tanteando las posibles salidas, estrategias y 

relaciones.  

Incubación: en esta parte se producen 

relaciones e imprevistos para alejarse de los 

caminos ya probados y usados.  

Iluminación: esta es la parte más  

discutida, pero también la más valiosa algunos 

mencionan que se obtiene de manera 

espontánea, otros por medio de la práctica, 

puede decirse que pieza más importante del 

método. Es la parte que se desea f omentar.  

Verificación: en esta parte se revisan 

todos los pasos tomados anteriormente, y 

puede verse si se llegó  a la solución buscada y 

algo aún más importante, que se obtuvo y 

aprendió en el camino, pues algunas veces de 

los errores se aprende más, o los  grandes 

descubrimientos son de carácter azaroso.  

Jean Piaget y Vygotsky son los principales 

exponentes del aprendizaje por el 

constructivismo, el método de Jean Piaget  

(1896-1980) su método centrado en él individuo  

se basa en cuatro estadios del desarrol lo desde 

la etapa sensomotriz la más básica hasta la más 

abstracta operaciones formales, la asimilación 

fundamentan el aprendizaje, Lev Vygotsky 

(1896-1934) considera que el desarrollo del 

aprendizaje se ba sa en el aspecto social, 

nacemos en un seno famili ar en una 

determinada cultura, y la principal forma de 

aprendizaje se basa en aprender haciendo  

(Alberti, 2014 , p. 47). 

La creatividad equivale a fluidez mental, 

para Henri Poncairé la actividad creadora 

consiste en una forma especial de solución de 

proble mas caracterizada por su novedad, falta 

de convencionalismo, persistencia y esfuerzo 

del proceso resolutorio ( Albertí,  2011, p. 26). 

La filosofía de trabajo que se usara en el 

presente trabajo ser el constructivismo social 

que tiene como principal exponente a 

Vygostky, paradigma socio histórico cultural, el 

constructivismo social aplicado a la 

matemática, se define como filosofía basada  

en que las matemáticas son una construcción 

social y un producto cultural falible como 

cualquier otro y cuyas bases para su 

justificación residen en su carácter empírico 

(Alberti, 2014 , p.  24). 

 Así como el conocimiento objetivo de las 

matemáticas existen  y se enriquece mediante 

las acciones e interacción con el ámbito social 

y necesita constante  recreación., esta filosofía 

de la matemática lleva a una filosofía 

constructivista de l aprendizaje, el grado de 

habilidad que el niño puede desarrollar con 

ayuda o guía amplía el alcance de lo que 

puede alcanzar por sí mismo, lo que se llama 

Zona de Desarrollo próximo (Alberti, 2014 , p. 25). 

Esto se logra caminado de lo más sencillo 

a lo más abstracto, puede decirse que si diría 

que si Vygotsky tuviese que enseñar o aprender 

matemáticas lo haría a partir de definiciones y 

teoremas que luego se aplicarían a situaciones 
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contextualizadas (Alberti,2014 , p. 48). La 

diferencia más marcada entre Piaget y 

Vygotsky es que Piaget estudia al niño como en 

un laboratorio y Vygot sky lo vincula a un 

contexto sociocultural y el aprendizaje que 

tiene directamente con la práctica.  

En el desarrollo de este trabajo el autor se 

basará  en la filosofía de Vygotsky teniendo 

como elementos a utilizar, el aprendizaje por 

medio de la práctica,  él se aprende haciendo 

y la zona de desarrollo próximo donde el 

docente actúa como un guía u acompañante 

del aprendizaje, para poder alcanzar la 

creatividad para darle solución a los 

problemas.  

Lo que se considera matemática 

moderna se basa en tener un cu erpo de 

conocimiento indiscutible (axiomas) y sobre 

ellos se construye toda la teoría (teoremas, 

corolario), hasta llegar a situaciones reales y 

aplicables, este método es utilizado desde la 

antigüedad por Euclides, en esta parte es muy 

necesaria la creati vidad pues para poder crear 

y demostrar teoremas a partir de axiomas se 

necesi ta, tener esos chispazos de luz y ver cuál 

es su aplicación, puesto que al tener 

conocimiento hay que ver cuál es su relación 

con el mundo objetivo (Konin,1969 , p. 22). 

 

Capítulo  2 

Generalmente como ya se ha mencionado, en 

la educación básica, la enseñanza aprendizaje 

de la matemática se basa en la memoria, 

desde las t ablas de multiplicar que él alumno  se 

le hace repetir una y otra vez estas, hasta el 

conocimiento de funciones tri gonométricas, 

donde se memoriza su relación de los ángulos 

con los senos y cosenos, en todos estos pasos 

no se produce creatividad si se fomenta.  

Para desarrollar esta creatividad se 

propone presentar a los alumnos de los 

diferentes niveles, problemas que tengan 

diferentes caminos de abordar que den 

solución a un problema, pero más que la 

solución debe tomarse en cuenta el camino 

que se tomó, el cómo surgió esa idea, e ir 

madurando este conocimiento verificando 

como se llegó, a que se llegó y que se puede 

obtener de este y como la práctica se obtiene 

el aprendizaje.  

 

Ejemplo 1  

Se dan nueve puntos en líneas de tres, para 

tener tres líneas de tres y se propone el siguiente 

ejercicio, unir los nueve puntos con solo cuatro 

líneas rectas . (Ackoff, 2013; p. 18)  

 
La primera parte es la preparación  se 

debe verificar que el alumno sepa lo que debe 

saber, es decir todas las definiciones, en este 

caso verificar que el alumno sepa la definición  

de lo que es un punto, así como su  forma , como 

lo que es una línea recta.   

La solución a la cual llegan alumnos, que 

se les ha propuesto el problema es la siguiente 

solución : 

 
Cabe mencionar que el porcentaje que 

logra obtener esta solución es muy pequeño, 

con apenas el diez por ciento, Aunque por lo 

general es una que aprendieron o buscaron en 

algún lugar  (libros internet etc.)  

La segunda parte es la incubación aquí 

se debe alejar de los caminos ya usados o los 

conocidos para forzar o descubrir nuevas 

formas de razonar, aquí los caminos conocidos 

se descartan , debe olvi darse de la idea  común 

anteriormente mencionada, de esta forma las 

soluciones conocidas se descartan, para forzar 

a que surja algo diferente.  
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La Iluminación  es la parte más 

importante del proceso en esta surgen  y se 

llevan a cabo las ideas, pero más que no tar si 

resuelven es que òaparezcanó esas ideas, sin 

recurrir a la memoria o procesos establecidos 

estos empiezan a aparecer con la práctica y 

hacer ejercicios una y otra vez, que ya practica 

aparece la creatividad.  

Aquí una posible solución el problema 

de los puntos men cionados es ver el problema 

en tres  dimensiones y hacer una línea para dos  

 
 

 
 

 

 
 

Con esto las dos líneas de los extremos 

quedaría cubiertas, con solo una línea, y las tres 

líneas restantes, se busca un camino para que 

cubran el resto de los puntos  los cuales se 

antoja m§s f§cil, la idea, òm§gicaó a resulto.   

 

 
 

La novedad de la solución es no solo 

pensar en dos dimensiones sino pasarlo a tres, 

es otro enfoque, para un solo problema, se 

demuestra la creatividad, y se logra la reflexión.  

Verificación:  este  punto se observa si se 

resuelve el problema propuesto, y es donde nos 

damos cuenta si en realidad apareció esa gran 

idea, porque si encontramos un camino nuevo 

y además resuelve el problema es la aparición 

de la creatividad buscada, y al tener esa 

creatividad se intentar á  también que resuelva 

problemas cotidianos sociales.  

En este ejercicio la solución que se ha 

encontrado donde el estudiante avanza y no 

solo piensa en un mundo en dos dimensiones 

sino en tres pues ve un plano diferente, es  la 

parte que se debe fomentar la creatividad, 

pues da solución y sobre todo una visión 

diferente alcanzada por medio de la reflexión, 

aquí la verificación es la nueva idea 

alcanzada, y sobre todo que da solución.  

 

Ejemplo 2  

En el siguiente problema que se  le presenta a 

los estudiantes es el aprender a multiplicar sin 

necesidad de memorizar las tablas, ejemplo 

Efectuar las siguientes multiplicaciones 

(Enzensberger, 2013 , p. 22) 

11 x 11 = 121 

No representa grandes problemas 

multiplicar,  pero conforme se van creciendo los 

dígitos se va complicando los resultados.  

111 x 111 = 12321  

Aquí los resultados se van complicando, 

llevando a cabo los caminos ya establecidos 
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con es el hacer las multiplicaciones tal como se 

ha ido enseñando en la educación básica.  

Aquí el  camino que debe surgir de 

genialidad en los estudiantes es que vean y 

piensen la similitud de los resultados obtenidos 

con el número de factores. Puede verse que si 

se multiplican dos 11 aparece en medio de los 

unos el número dos, y si se multiplican 111 tres 

unos, aparece el número tres en cuenta 

ascendente y regresiva de uno a tres y de tres 

a uno.  

Lo que parece lógico ahora es que,  si la 

multiplicación es 1111 por el mismo, en el 

resultado aparece  cuatro números  uno, por 

inercia se espera que aparezca un numero 4 en 

orden ascendente de uno a cuatro y después 

descienda.  

1111 x 1111 = 1234321 

Y ya no hay problema si continúa el 

ejercicio  

11111 x 11111 = 123454321  

Y así continuamente, de esa forma el 

estudiante , sab rá que hay cierto mecanismo 

de resultados, obteniendo el producto sin 

necesidad de realizar las operaciones o 

recordar las tablas de multiplicar.  

Si el alumno aprende este mecanismo es 

bueno puesto que en el surge la curiosidad de 

que no todo es axioma y q ue hay otros caminos 

de llegar a la solución, y si el encuentra ese 

camino resulta mejor pues además de lo 

mencionado tendrá la motivación que da el 

resolver un problema.  

En este ejercicio se realizaron 

implícitamente los cuatro pasos, en el paso uno 

prepa ración, el alumno de saber que es una 

multiplicación y que es una sucesión, el paso 

dos incubación aquí debe olvidarse el simple 

algoritmo de  la multiplicación, para buscar 

otra solución, la parte tres encontrar el método 

de multiplicar sin multiplicar, e n la verificación 

se nota si se llegó a la solución o no, y si así fue 

almacenar no solo el método sino también el 

camino y ver si puede aplicarse a otro número 

diferente del uno.  

 

Conclusiones  

 

En los ejercicios anteriores se buscó fomentar la 

creati vidad, pues el resultado no es una falsa o 

verdadera  más bien busca robustecer  el 

ingenio en la resolución de prob lemas, de esta 

forma el docente también aprende de la 

creatividad de sus estudiantes, encontrando 

nuevas formas de aborda r un ejercicio, o 

creando nuevos ejercicios que promueva el 

ingenio y la creatividad, para que poco  a poco 

el estudiante aplique esta estructura mental a 

todo tipo de dificultad que se le presente, 

mejoran do su razonamiento y reflexión, tanto a 

su vida académica como en su vi da cotidiana.  

El trabajar con estudiantes del área de la 

electrónica de esta forma pudo notarse 

mejoría en materias como matemáticas 

elementales, algebra lineal , donde se necesita 

tener una fo rma de pensar abstracta, y flexible 

al adaptarse a los teoremas  Propuestos , de 

igual forma al discutir estos entre sus 

compañeros se notó los diferentes puntos de 

vista, mejorando la convivencia y el trabajo en 

equipo y cumple dos filosofías de la educación 

como es el maestro debe despertar en el 

alumno la inteligencia  creativa (Krishnamurti, 

2007, p. 58), así como la máxima de Solón, un 

hombre sabio, le es preciso estar siempre 

aprendiendo (Platón, 2011 , p.  49). 
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Resumen  

 

El proceso de enseñanza -aprendizaje, se 

formula en cualquier contexto de condición 

formativa, por tanto,  los alumnos deben tener 

conciencia y estar preparados mediante la 

toma de decisiones para la selección de 

recursos y métodos de aprendizaje.  Bajo este 

panorama el elaborar un proceso de 

enseñanza -aprendizaje conlleva una alta 

condición de responsabilidad hacia los 

docentes. Las diferentes instituciones 

educativas están obligadas a preparar a su 

personal obteniendo docentes  con potencial 

en el ámbito del conocimiento con actitudes y 

habilidades. Sin duda el tema actual en la 

práctica educativa son las tecno logías de la 

información y las comunicaciones que dan a 

los profesores la oportunidad de crear 

ambientes que propicien la innovación en su 

quehacer.  Este trabajo tiene como objetivo 

analizar el impacto que genera el que los 

maestros del Instituto tecnológi co de El Salto 

reciban cursos de actualización docente 

basada en TIC.  

 

Palabras clave  

Formación docente; ambiente de aprendizaje; 

uso de TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  

 

The teaching -learning process is formulated in 

any context of formative condition, so students 

must be aware and be prepared by making 

decisions for the selection of resources and 

learning methods.  Under this scenario, 

developing a teaching -learning process entails 

a high degree of responsibility towards 

teachers. The different educational institutions 

are obliged to prepare their staff by obtaining 

teachers with potential in the field of 

knowledge with attitudes and skills.  

Undoubtedly, the current topic in educational 

practice are information and communication 

technologies that give teache rs the opportunity 

to create environments that foster innovation in 

their work.  The objective of this work is to 

analyze the impact generated by the teachers 

of the Technological Institute of El Salto 

receiving refresher courses based on ICT.  

 

Keywords  

Teacher training; Learning environment; use of 

ICT 
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Introducción  

 

La manera de impartir clase hoy en día por 

parte de los profesores en las escuelas de nivel 

superior, no es la adecuada con el acelerado 

cambio que han generado las TIC en el 

aprendizaje de los alumnos. Una gran parte de 

los maestros de universidades aun b asan su 

quehacer docente en la transmisión de la 

información en libros o materiales que ellos 

mismos elaboran, de forma tradicional 

exponen temas y los alumnos tienden a 

escuchar y esperar un momento de preguntas 

y respuesta. Es por ello que el profesor de be 

hacer uso de los recursos tecnológicos en la 

práctica educativa, realizando estrategias de 

enseñanza de manera más innovadora 

Gonzalez, 2008  

Ante esto las TIC pueden resultar recursos 

extraordinarios que facilitan el proceso de 

enseñanza -aprendizaje, si empre y cuando se 

estas sean bien utilizadas. La observación 

pedagógica de los recursos se contempla que 

estos sean usados de forma innovadora de  

plantear nuevos métodos didácticos de 

enseñar.  ( Aldeguer Cerdá, Candela Sevila, 

Llorca Asensi, Romero Tarín, & Merma Molina , 

2015). 

Si bien es claro que la incorporación de 

manera efectiva de las TIC en los distintos 

centros educativos esta coartado por diversos 

aspectos. Las recomendaciones para la 

actualización de los docentes es sin duda la 

incorporación  de l as actuales tecnologías de la 

información y la comunicación. La  cultura que 

los maestros tienen en materia tecnológica es 

muy limitada, por lo tanto,  las estrategias 

educativas en base a las TIC ponen  en 

evidencia que los maestros continúan siendo  

tradicio nalistas en  su quehacer docente. Es 

necesario que adopten una nueva mentalidad 

en la que se planteen experiencias que 

integren TIC. Así de esta forma los docentes 

podrán reestructurar sus formas de enseñanza 

en  su práctica diaria.  ( Occelli, García, & 

Masu llo, 2012). 

 

Marco teórico  

 

Formación docente .  

 

La formación docente o actualización docente 

es una estrategia que pretende aumentar 

mejores resultados en el proceso enseñanza -

aprendizaje y del esfuerzo que realizan los 

maestros en cada uno de los planteles. 

Lacarriere Espinoza, 2008.   

Una de las divers as vertientes que la 

educación abarca es sin duda la formación 

docente, que centra su atención 

principalmente en quienes asumen este rol.  

Al cuestionarse sobre la educación que 

necesita nuestro país y sobre todo por los 

maestros que forman escuelas. Cuál e s la 

diferencia entre la educación del pasado y la 

actual y  cuales políticas existen en relación a la 

formación docente . (Di Franco , 2015). 

 

Ambientes de aprendizaje . 

 

Los ambientes de aprendizaje estan 

relacionados con los propositos de los maestros 

y las estrategias docentes que usa. Existen 

cinco maneras de encauzar la educación, 

dichas deducciones   van desde las que estan 

centradas en el docente hasta las centradas 

en el propio estudiante. Navaridas & Jiménez, 

2016. 

 

Uso de TIC. 

 

La incorporacion de las TIC en las instituciones 

educativas ha permitido nuevas formas de 

generar y transmitir informacion y sobre todo 

que permita transformarla en conocimiento.  

Sin lugar a duda una de las posibilidades 

que ofrecen las TIC es la de crear entornos de 

aprendiz aje que ofrecen a los alumnos una 

aplia gama de informacion de manera rapida 

y actual. Cabero, 2010  

 

Método  

 

El trabajo de investigación se llevó  a cabo en el 

Instituto Tecnologico de El Salto en la ciudad de 

El Salto Durango. Tiene un enfoque cuantitativ o 

no experimental (Sampieri, et al., 2010). Se 

describe el estado de las variables y se analizan 

las correlaciones. Es una investigación 

aplicada, descriptiva, transversal, factorial y 

explicativa.  
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Se diseñó un instrumento de medición el 

cual está  compuest o por 2 páginas de 39 

preguntas divididas  en 4 apartados, basadas 

en escalas Likert y de 0 a 10.  

Se utilizó el método de extracción 

componentes principales utilizando  rotación 

Varimax   con el criterio de exclusión ð inclusión 

de variables en los factores  de un |r|Ó0 .47 

para una significancia del 0.01 para una n de 

28. 

 

Resultados  

 

A c on tinua c ión, se p resen tan los resultados 

extra ído s de los p roc esos estad ísticos utilizado s, 

los que p a rten  de un aná lisis p revio rea lizado , 

pa ra ver las variab les má s significa tivas que 

c onforman esta  investigació n. 

 

Prueba del instrumento  

 

Con  la fina lidad  de eva lua r la  c on sistencia  

interna  de l instrum en to de investigación  se 

utilizó el Co efic iente  al fa  de Cronba c h, 

ob teniéndo se =h0.84 no rma l y =h0.86 

estanda rizado , qu e ind icó  que se tra tó  de un 

instrumen to fiab le, que ha ce med ic iones 

estab les y c on sisten tes, do nde el error están da r 

es meno r a l 15%. Y así el instrume nto fue 

ap lic ado a  una mue stra  de 28 sujetos con los 

siguientes resultados, se observa que,  del total, 

9 docentes son mujeres con un 22.5%, mientras 

que 19 son del género masculino con un 47%, 

15 cuentan con la carrera de Ing. Forestal, 4 

con Licenciatura en Informática, 2 Ing., en 

gestión Empresarial y 7 con maestría en alguna 

de las carreras m encionadas. 11 docentes se 

encuentran adscritos al departamento de Ing. 

forestal, 11 en el departamento de ciencias 

básicas, 2 en Ing. en gestión empresarial y 4 en 

la división de estudios de posgrado  

 

Tabla 1. Frecuencias y porcen tajes de las variables sexo, profesión y departamento de adscripción  

 
 

 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SEXO

Femenino 9 22.5

Masculino 19 47.5

PROFESIÓN 

Ingeniero Forestal 15 37.5

Licenciatura en Informática 104 10

Ingeniero en Gestión Empresarial 2 5

Maestría 7 17.5

Doctorado

DEPARTAMENTO

DE ADSCRIPCIÓN

Departamento de Ingeniería Forestal 11 27.5

Departamento de Ciencias Básicas 11 27.5

Departamento de Gestión Empresarial 2 5

División de Estudios de Posgrado 4 10
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Tabla 2  

Comportamiento estadístico del conocimiento y manejo de Tecnologías educativas  

 
Nota: n = muestra, ὼ=media, Md=moda, s=desv iación estándar, N+=límite de normalidad, N -= límite de 

normalidad, sg=sesgo, K= kurtosis. CV=coeficiente de variación, Z=puntaje z  

 

De acuerdo a lo observado en la tabla 2 que 

refiere a la caracterización de conocimiento y 

manejo de  tecnologías educativas, se puede 

leer que los maestros del Instituto Tecnológico 

de El Salto tienen como conocimiento y uso de 

tecnologías educativas principalmente la 

computadora y el correo electrónico además 

del internet como herramienta de 

investigaci ón.  No así les dan importancia a los 

sistemas de sonorización, tampoco a los 

sistemas de iluminación y en menor forma a los 

pizarrones electrónicos  

 

 

  

Atributos n Md S N+ N- Min Max Sg K CV Z

COMPUTADORA 27 1.04 1.00 0.44 1.47 0.60 0 3 3.21 17.91 42.13 2.37

INTERNET 27 0.93 1.00 0.27 1.19 0.66 0 1 -3.45 10.67 28.82 3.47

EMAIL 27 0.85 1.00 0.36 1.21 0.49 0 1 -2.10 2.59 42.50 2.35

ALMACVIRTUAL 27 0.78 1.00 0.42 1.20 0.35 0 1 -1.42 0.00 54.47 1.84

VIDEOPROYECCION 27 0.74 1.00 0.45 1.19 0.29 0 1 -1.16 -0.70 60.29 1.66

SIMULADORES 27 0.74 1.00 0.53 1.27 0.22 0 2 -0.27 -0.20 70.97 1.41

CHTAS 27 0.67 1.00 0.48 1.15 0.19 0 1 -0.75 -1.56 72.06 1.39

MESSENGER 27 0.67 1.00 0.48 1.15 0.19 0 1 -0.75 -1.56 72.06 1.39

PLATAFORMAS 27 0.67 1.00 0.48 1.15 0.19 0 1 -0.75 -1.56 72.06 1.39

REDES SOCIALES 27 0.67 1.00 0.48 1.15 0.19 0 1 -0.75 -1.56 72.06 1.39

BIBLIOTECA DIGITAL 27 0.63 1.00 0.49 1.12 0.14 0 1 -0.57 -1.82 78.16 1.28

VIDEOCONFERENCAS 27 0.63 1.00 0.49 1.12 0.14 0 1 -0.57 -1.82 78.16 1.28

SIMPRESION 27 0.56 1.00 0.51 1.06 0.05 0 1 -0.24 -2.11 91.15 1.10

FOROS 27 0.56 1.00 0.51 1.06 0.05 0 1 -0.24 -2.11 91.15 1.10

WEB PERSONAL O INSTITUCIONAL 27 0.56 1.00 0.51 1.06 0.05 0 1 -0.24 -2.11 91.15 1.10

SONORIZACION 27 0.44 1.00 0.51 0.95 -0.06 0 1 0.24 -2.11 113.93 0.88

SILUMINACION 27 0.44 1.00 0.51 0.95 -0.06 0 1 0.24 -2.11 113.93 0.88

PIZARRONES E 27 0.33 1.00 0.48 0.81 -0.15 0 1 0.75 -1.56 144.12 0.69
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Tabla 3  

Comportamiento estadístico de las destrezas en TIC  

 
Nota: n = muestra, ὼ=media, Md=moda, s=desviación estándar, N+=límite de normalidad, N -= límite de 

normalidad, sg=sesgo, K= kurtosis. CV=coeficiente de variación, Z=puntaje z  

 

La tabla 3 que refiere a la destreza en TIC que 

tienen los maestros se observa que  ellos 

c onsideran que la creación de una verdadera 

comunidad de aprendizaje ha de basarse en la 

consideración del profesor como profesional; 

en la existencia de profesores co mpetentes 

verdaderamente comprometidos con la 

escuela, con los estudiantes y su aprendizaje. 

Así también tienen en cuenta las  destrezas 

mínimas con las que deben contar para el 

dominio  de la ofimática, utilización de 

periféricos, materiales multimedia y re des 

sociales.  

 

 

Tabla 4  

Comportamiento estadístico de cambios al usar TIC  

 
Nota: n = muestra, ὼ=media, Md=moda, s=desviación estándar, N+=límite de normalidad, N -= límite de 

normalidad, sg=sesgo, K= kurtosis. CV=coeficiente de var iación, Z=puntaje z  

 

La tabla 4 se observa que en  la totalidad de los 

participantes han tenido cambios al usar TIC, 

aseguran que  han tenido un cambio en la 

enseñanza guiando a  los alumnos en el uso de 

recursos tecnológicos, potenciándolos para 

que se vuelvan activos en el proceso de 

aprendizaje usando TIC. Asesoran y gestionan 

el ambiente de aprendizaje en el que los 

alumnos están utilizando los recursos 

tecnológicos, proporcio nando herramientas 

que necesitan los alumnos para explorar y 

elaborar nuevo conocimiento y destrezas.  

A continuación,  se realiza un análisis  factorial 

para  constatar los resultados de los estadísticos 

de comportamiento.  

 

Atributos n Md S N+ N- Min Max Sg K CV Z

COMAPREN 27 4.48 5.00 0.94 5.42 3.55 1 5 -2.38 6.64 20.87 4.79

DESTREZAS 27 3.96 4.00 0.90 4.86 3.07 1 5 -1.30 3.29 22.66 4.41

ACTPROF 27 3.74 4.00 0.94 4.69 2.80 1 5 -0.91 1.52 25.24 3.96

SABETICS 27 4.22 5.00 1.15 5.38 3.07 1 5 -1.60 1.70 27.35 3.66

MEJRES 27 3.78 4.00 1.05 4.83 2.73 1 5 -0.81 0.50 27.79 3.60

CAPSUF 27 3.22 4.00 0.97 4.20 2.25 1 5 -0.75 0.36 30.23 3.31

INCTEC 27 3.70 4.00 1.14 4.84 2.57 1 5 -0.72 -0.25 30.71 3.26

PROYINTEG 27 3.74 4.00 1.16 4.90 2.58 1 5 -0.88 0.44 31.10 3.22

SELECSOFT 27 3.44 4.00 1.09 4.53 2.36 1 5 -0.43 -0.52 31.53 3.17

CALAPRENCOL 27 4.11 5.00 1.34 5.45 2.77 1 5 -1.46 1.09 32.59 3.07

MEDTEC 27 3.19 4.00 1.18 4.36 2.01 1 5 -0.54 -0.73 36.98 2.70

RECTECNOOBJ 27 2.67 4.00 1.39 4.05 1.28 1 5 0.28 -1.24 52.00 1.92

Atributos n Md S N+ N- Min Max Sg K CV Z

CAMTICS 27 8.15 8.00 1.26 9.41 6.89 5 10 -0.30 0.23 15.49 6.46

GUIARECTEC 27 8.07 8.00 1.66 9.74 6.41 2 10 -1.81 5.89 20.59 4.86

POTENCIA 27 8.15 8.00 1.88 10.02 6.27 2 10 -1.55 3.39 23.01 4.35

ASEGEST 27 8.19 8.00 1.52 9.71 6.67 5 10 -0.83 0.26 18.57 5.38

PROHERRA 27 8.41 8.00 1.25 9.66 7.16 6 10 -0.35 -0.38 14.85 6.73
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Tabla 5  

Método de extracción componentes principales  

 
De acuerdo a la tabla 5, se lee que existe el 

74.00% de la variabilidad del fenómeno 

agrupado en cinco factores extractados a 

través de maximizar la varianza compartida  

 

Tabla 6  

Factores obtenidos  

 
Se leen los cinco factores de explicación con el 

nombre representativo del mismo y el 

porcentaje de carga de cada uno de ellos a su 

interior, tabla 6.  

 

Tabla 7  

Capacitación con resultados  

 
La tabla 7, refiere a que sin duda la 

capacitación que han recibido en el uso de 

TIC, les ha proporcionado un amplio abanico 

de recursos tecnológicos que les ayuda a 

obtener mejores resultados e n su práctica 

docente.  

 

  

% Valor Eigen % 

 Total de varianza acumulado acumulado

1 5.412042 28.48443 5.41204 28.48443

2 3.977179 20.93252 9.38922 49.41695

3 1.750101 9.21106 11.13932 58.62801

4 1.496399 7.87579 12.63572 66.50379

5 1.425320 7.50168 14.06104 74.00548

Valor EigenFactor

No. Factor Nombre % de carga

1 Capacitación con resultados 28.48

2 Orientación en el proceso de uso de recursos 20.93

3 Correo electrónico 9.21

4 Cambios usando tics 7.87

5 Medios tecnológicos 7.5

Variables Factor 1

Sabe Ud. que son las Tics 0.88

Al implementar las competencias pedagógicas incorpora algún tipo de tecnología 0.78

Al utilizar recursos tecnológicos obtiene mejores resultados en el aprendizaje de sus alumnos 0.77

Considera que la capacitación que ha recibido en el uso de tics es suficiente 0.66

La formación que ha recibido incluye la preparación para valorar y seleccionar software adecuado a sus necesidades0.69

Tiene en cuenta  las destrezas mínimas con las que debe contar para el  dominio de la ofimática

utilización de periféricos, materiales multimedia y redes sociales 0.78

Considera que la creación de una verdadera comunidad de aprendizaje

ha de basarse en la consideración del profesor como profesional; en la existencia de profesores competentes 

verdaderamente comprometidos con la escuela, con los estudiantes y su aprendizaje 0.66
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Tabla 8  

Orientación en el proceso de uso de recursos  

 
La actualización que los maestros han recibido 

en materia de nuevas tecnologías, les permite 

orientar a los alumnos en el manej o de estas, 

tabla 8.  

 

Tabla 9  

Correo electrónico  

 
Principal recurso o más usado por los docentes, 

tabla 9.  

 

Tabla 10.  

Cambios usando TIC  

 
Resultado de la formación basada en TIC, tabla 

10. 

 

 

Tabla 11  

Medios tecnológicos  

 
La computadora y los recursos con que cuenta 

el plantel son aptos para la enseñanza -

aprendizaje, tabla 11.  

 

Conclusión  

 

Los hallazgos encontrados en esta 

investigación muestran que los cursos que los 

maestros reciben en el uso de nuevas 

tecnologías, cada vez es más proactiva. 

Induciendo al profesor a tomar iniciativas de 

transformación en materia educativa, 

anticipándose a resolver problemas o 

necesidades futuras.  Asesorando y 

gestionando ambientes de aprendizaje que 

potencien a los alumnos a crear destrezas y 

volverlos más activos.  
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LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL TRANSCOMPLEJA A TRAVÉS DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 

Milagros Elena Rodríguez  
melenamate@hotmail.com  

 

Resumen  

 

Se muestra una indagación con el enfoque de 

la hermenéutica comprensiva, diatopica y 

ecosófica  visionado ejes teóricos de la 

Educación Patrimonial Transcompleja (EPT) a 

través de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación (NTCIS); se 

comprender la interioridad lo relativo a la 

Educación Patrimonial y las categorías: cultura, 

transcompleji dad, patrimonio cultural, 

transmodernidad, ecosofia, y su devenir con las 

NTCIS. En el rizoma final, hay nuevas miradas de 

la EPT con las NTIC. Estas son gérmenes que 

colocan en escena nuevas tensiones y 

conflictos; como la cultura de las masas, las 

ventas  de las marcas que impone la 

globalización; la música, bailes entre otros; la 

aculturización. Las N TIC se pueden usar a favor 

de la conveniencia en la transmodernidad con 

la EPT, estando llenas de incertidumbre y de 

acciones éticas de un ciudadano que romp en 

el caparazón de la denominación e imposición 

cultural con la aculturización y 

transculturización.  

 

Palabras clave : EPT, transcomplejidad, 

transmodernidad, Educación Patrimonial, N TIC. 

 

 

Abstract  

 

An investigation with the approach of the 

comprehensive, diatopic and ecosophic 

hermeneu TIC is presented, with the theoretical 

axes of the Transcomplex Heritage Education 

(EPT) through the new information and 

communication technologies (NTCIS); the 

interiority is understood as related to Patrimonial 

Education an d the categories: culture, 

transcomplexity, cultural heritage, 

transmodernity, ecosophy, and its evolution 

with the NTCIS. In the final rhizome, there are 

new looks of the EPT with the N TIC. These are 

germs that place new tensions and conflicts on 

the scen e; like the culture of the masses, the 

sales of the brands that globalization imposes; 

music, dances among others; the acculturation. 

The NTIC can be used in favor of the 

convenience of transmodernity with the EFA, 

being full of uncertainty and ethical act ions of 

a citizen that break the shell of the 

denomination and cultural imposition with the 

acculturation and transculturation.  

 

Key words:  EPT, transcomplexity, 

transmodernity, Heritage Education, N TIC. 
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En todo el planeta crecen òlas comunicaciones, pero aumenta la 

incomprensión. Las sociedades son cada vez más dependientes 

entre sí, pero están cada vez más dispuestas a desgarrarse unas a 

otras. La occidentalización engloba al mundo, pero provoca como 

reacción encierros ide ntitarios ®tnicos, religiosos y nacionalesó. 

Edgar Morín (2003)  

 

Rizoma Inicial: Andamiaje transmetodológico e 

introducción a las concepciones constitutivas 

de la indagación  

 

En las instituciones educativas venezolanas, se 

perciben m últiples dificultades para aprender 

ciencias, al estar circunscrita dentro del 

proyecto de la modernidad; puesto que se 

sigue fraguando la enseñanza de forma 

mecánica y hegemónica en el contexto 

cultural y social. La Educación Patrimonial, se 

ha  delineado desde los diseños curriculares, las 

leyes orgánicas de educación, las 

constituciones venezolanas, y convenios 

internacionales, vinculada al  proyecto de 

nación propuesta desde el modelo económico 

imperante, con la finalidad moldear la 

identidad de los  venez olanos, y  las expresiones 

de ciudadanía. Todo ello pese al 

reconocimiento de los patrimonios culturales 

actualmente , y políticas en la legalidad de la 

cultura y patrimonio cultural actualmente.  

En la indagación actual se usa la 

hermenéutica comprensiva, di atopica y 

ecosófica como transmétodo de construcción 

teórica para visionar ejes teóricos de la 

Educación Patrimonial Transcompleja y las 

nuevas tecnologías de información y 

comunicación; la tarea no es explicar lo 

exterior, aquello en lo que la experiencia  se 

expresa, sino comprender la interioridad de la 

que ha nacido; lo relativo a la Educación 

Patrimonial Transcompleja y su ejercicio con las 

NTIC; a todos sus saberes y a la de cada una de 

las categorías como: cultura, patrimonio 

cultural, transcomplejida d, ecosofia, entre 

otras; en este caso la hermenéutica 

comprensiva, diatopica y ecosófica le permite 

a la investigadora:  interpelar los territorios 

temáticos del conocimiento, la imaginación 

creadora, la actitud transvisionaria, la 

irreverencia frente a l o conocido, los modos de 

interrogar la realidad, la criticidad en el 

hermeneuta (la autora), la libertad de 

pensamiento; entre otras.  

La hermenéutica diatópica consiste en 

òelevar la conciencia de la incompletud a su 

máximo posible participando en el diálo go, 

como si se estuviera con un pie en una cultura 

y el otro en la restante. Aquí yace su carácter 

diat·picoó  

 

(Santos, 2002, p.70). Es así como desde este 

carácter se respeta la diversidad cultural; el 

hecho de que la hermenéutica diatópica no 

sólo requiere un òtipo de conocimiento 

diferente, sino también un proceso diferente de 

creación de conocimiento. Requiere la 

creación de un saber colectivo y participativo 

basado en intercambios cognitivos y emotivos 

iguales, un conocimiento como emancipación, 

más que un conocimiento como regulaci·nó 

(Santos, 1998, p.30).  

En la hermenéutica ecosofica designa 

asumir una perspectiva ®tica y òcomprensiva 

de las relaciones entre los seres humanos en su 

interacción cultural con el planeta tierra, lo cual 

deviene en una ne cesaria transformación de la 

conciencia para integrarnos a la unidad de la 

vida, cuya l·gica es la dial·gica comprensivaó 

(Balza, 2016, p.44). En ese sentido la 

transmodernidad en plena consideración 

respalda el carácter ecosófico de la 

investigación. Se h abla del carácter ecosófico 

en la reflexión sobre nuestras costumbres, el 

cuidado de la tierra como el patrimonio natural 

más grande, también la relación ciencias y los 

saberes provenientes de la cultura. Más 

adelante se visionan estas cuestiones como 

prio ritarias en la Educación Patrimonial 

Transcompleja (Pupo, 2014).  

Empero, para la realización de la 

indagación hermenéutica comprensiva, 

diatopica y ecosófica se pasan por niveles que 

están profundamente relacionados estos son 

el: analítico, empírico y prop ositivo (Santos, 

2003); o, los: semántico, reflexivo y ontológico 

(Ricoeur, 1965). Los niveles analítico y empírico 



 

 

P
á

g
in

a
1
8
 

o equivalentemente los semántico y reflexivo se 

cumplen desde el presente Rizoma hasta el 

Rizoma siguiente. Y el nivel propositico u 

ontológ ico donde se visionan salidas a la 

problemática se da el último Rizoma de la 

indagación.  

En el presente rizoma también se 

introducen en las categorías constitutivas de la 

indagación como rizoma, la transcomplejidad, 

la cultural, el patrimonio cultural y la  

transmodernidad. La palabra rizoma que se usa 

de manera envolvente en los subtítulos de la 

presente investigación tiene una insinuación 

circundante y compleja, en el que de manera 

compleja puede ser conectada con cualquier 

otro los razonamientos y ramas q ue constituyen 

la disposición; es una anti -genealogía que 

rompe con las estructuras estáticas divisorias de 

presentar las investigaciones en las que las 

partes se dividen indisolublemente en un ir si un 

venir. Acá la organización no responde a 

ningún model o estructural o generativo 

(Deleuze y Guattari, 1980).  

Entre las consecuencias de los 

paradigmas reduccionistas la cultura ha sido 

objetivada y de desprecio, desvalorizaciones 

en general y malos entendidos han estado 

llenos muchas manifestaciones. La conce pción 

de esta se ha justificado con la marca de una 

razón instrumentalista, mecanicista originaria 

de las ideologías empiristas, funcionalistas y 

positivistas como un producto acabado; 

resultado de la formación colonizada, 

arrastrando esta concepción grave s 

consecuencias al patrimonio cultural.  

Esta última categoría nombrada tiene 

entonces la concepción objetivada, 

determinista de la cultura. Se ha privilegiado las 

concepciones de cultura  y patrimonio cultural 

a conveniencia del momento político, e ideal 

de  soslayar, antes que una cultura viva, que por 

ejemplo desde la educación pueda encontrar 

sus más ricas significancias. La globalización 

òha arrasado hasta con la memoria de los 

pueblos y su propia identidad; mientras que 

unos tantos se resisten a morir y que en ironía su 

cultura se interprete como un folklore; siendo 

tan valiosa y aut®ntica como otrasó (Rodr²guez, 

2015, p.81). Estas realidades no son ajenas a 

nuestro país Venezuela, y al reconocimiento del 

patrimonio cultural enmarcado en la cultura 

autóct ona; situación presente y afectada en la 

identidad cultural y ciudadanía del 

venezolano, en un proceso aun modernista, 

con rasgos del proceso de colonización y 

transculturización.  

Es la cultura la trama de significados con 

la que los seres humanos interpre tan su 

existencia y experiencia, así como conducen 

sus acciones. Un todo complejo la categoría 

cultura; conjunción de saberes, creencias, arte, 

moral, derecho y las costumbres y adquiridas 

del individuo en sociedad; pero que subjetivan 

en la realidad del m omento; de esos saberes 

dan cuenta tanto los científicos, como los 

soterrados olvidados al no pasar por el filo de 

las ciencias (Foucault, 1986).  

En el caso de nuestra cultura 

venezolana , provenientes de múltiples culturas 

de nuestra mezcla india, africana  y española, 

las culturas de los pueblos son diferentes, pero 

no por ello son incomunicables e incompatibles 

(Mosonyi, 2012). Hemos sufrido un proceso de 

transculturización y aculturización.  Muchos 

reconocen como culturas marcas ajenas; 

música que no son reconocibles desde lo que 

somos, de ello dejan cuenta muchos casos. 

Pero reconocer punto de encuentros de las 

distintas culturas es aceptar la diversidad 

cultural como único patrimonio común de la 

humanidad.  

El patrimonio cultural, tiene visiones 

inacabada s que permitan un 

empoderamiento y reconocimiento de la 

particularidad y de la apropiación plena, 

subjetiva y emancipadora de la cultura, pero 

no aquella entendida escuetamente; sino la 

complejizada como sistema de valores, 

creencias, tradiciones, costumbr es y horizontes 

utópicos (Moreno, 2007).  

Se habla del patrimonio cultural en el 

sentido de òdesmontar el discurso eurocentrista 

que ha permanecido sobre estos pueblos, 

llamar la atención sobre valores y aportes a 

nuestra sociedad en contra de la ignorancia  

que se tiene en cuanto a su cultura, modos de 

vida y vestimentaó (Mosonyi, 2012, p.24). Un 

reconocimiento de la cultura, la 

interculturalidad, el patrimonio cultural en toda 

su complejidad da cuenta entonces de la 

valoración del ser humano y su posición a nte el 

mundo en épocas de profundos cambios. Al 
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hablar de desmontar el discurso eurocentrista, 

de descolonización sin duda nos referimos a 

visiones del proyecto transmodernista. Así  

La transmodernidad como cosmovisión 

episteme transfigura el entorno 

cientí fico, cultural, económico, político, 

social y gerencial; es decir donde se 

desarrolla una determinada acción 

humana que propicie el cambio (é) la 

transmodernidad configura un contexto 

®poca en cuyo marco, (é) el 

conocimiento donde confluyen 

psicología, ant ropología, política, 

espiritualidad, lingüística, ecología, 

economía, historia, filosofía, entre otras 

(é) la inter-retroacción del sujeto 

investigador con la naturaleza de la 

realidad del objeto de estudio. 

(Guzmán, 2014, p.128).  

En consonancia con el pro yecto 

transmoderno la transcomplejidad es 

categoría inédita en los estudios sobre 

patrimonio cultural (Rodríguez, 2017). La 

transcomplejidad como mirada 

transparadigmatica y forma de pensar, es una 

perspectiva epistemológica de concebir los 

asuntos patrimo niales. La transcomplejidad 

como conjunción de la complejidad y 

transdisciplinariedad. La complejidad es una 

cercanía a una nueva forma de mirada de la 

vida, un transparadigma que no se permite el 

reduccionismo, la complejidad como una 

postura que se promu eve día a día como 

categoría que es tomada como válida en la 

creación del conocimiento (Morín, 1998).  

La complejidad trasciende lo evidente lo 

reducido e incurre en todo lo acabado y 

definitivo de las ciencias y la educación. Se 

vincula ciegamente a un sis tema de 

conocimientos para comprender al mundo 

siendo capaz de ir más allá de los límites que a 

s² mismo se impone. òEs el pensamiento que 

pone orden en el universo y persigue el 

desorden, el orden se reduce a una ley o a un 

principio, la simplicidad obser va lo único o lo 

m¼ltiple pero no ambos juntosó (Mor²n, 2004, 

p.23).  

En la investigación el patrimonio cultural 

se enriquece desde la postura y visión de la 

mirada compleja; entre otras razones se 

evitarían miradas reduccionistas de sus 

concepciones; la división tangible e intangible; 

el estudio de asunto del poder y la leg itimación 

de los objetos; entre otros son estudios que 

desde la postura compleja nos e reducen a su 

una política objetivada.  Aunado a la mirada 

compleja en una revitalizada Educación 

Patrimonial que cobraría vida junto a la 

transdiciplinariedad en cada co nocimiento 

desde la comunicación o relación de todos los 

conocimientos como un todo.  

Se expresa sobre un nuevo espíritu 

científico surgido a partir de su visión de 

planetariedad y que puede visualizarse con el 

aparecimiento de las ciencias sistémicas como 

la Ecología, las Ciencias de la Tierra y la 

Cosmología que son multidisciplinarias o 

transdiciplinarias y que ven todo como un 

sistema complejo, rompiendo el dogma 

reduccionista (Morín, 2002). Hechos como estos 

se quieren pensar cuando se asuma en los 

cono cimientos patrimoniales. Sin embargo,  

afirma que este nuevo espíritu esta 

segmentado y solo enfocado en algunas 

ciencias, que aun cuando nos puede llevar a 

una reforma del pensamiento, hay todavía un 

gran camino por recorrer, en el cual debemos 

complementa r la aptitud por problematizar.  

La transdisciplinariedad recorre todo el 

espectro dentro y a través de las y va más allá 

de toda disciplina; no margina disciplina 

alguna. Su intención es la perspicacia del 

mundo actual, su premisa y finalidad es la 

unidad  del conocimiento; es desde ese punto 

de vista que pudiéramos ver el patrimonio 

cultural como un ente promovido por la 

Educación Patrimonial, que se relaciona con 

todas las disciplinas del saber. No es una mirada 

la transdiciplinariedad es la vía para pone r en 

práctica la complejizada Educación 

Patrimonial.  

Es as² como òla transdisciplinariedad 

fundamenta sus propósitos de unidad en la 

complejidad como punto de partida para 

vislumbrar la realidadó (Rodr²guez, 2013, p.41). 

Es así como la transdisciplinarieda d confronta 

la separación del conocimiento en disciplinas 

que se desarrollan y solo se investigan dentro 

de ellas mismas y las construcciones históricas 

que han establecido los límites de cada una de 

las disciplinas.  
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Se pretende entonces llegar a 

investiga ciones que transciendan los límites de 

sus propias disciplinas entablando vínculos con 

otros conocimientos; como el patrimonio 

cultural, considerándolo como un 

conocimiento. La finalidad de la 

transdisciplinariedad òes la comprensi·n del 

mundo presenteó (Nicolescu, 2002, p.2), en este 

sentido el patrimonio cultural necesita ser 

concebido en toda su completitud.  

En lo que sigue se continua los 

momentos analítico y empíricos de la 

indagación (Santos, 2003), para enfocarse en 

la semántica de la Educación Patri monial en la 

modernidad y se sigue tejiendo el vestido 

transparadigmaticos de las categorías de la 

investigación.  

 

Rizoma la crisis: La Educación Patrimonial en la 

modernidad  

 

Existe una crisis en la Educación Patrimonial en 

Latinoamérica y el Caribe actua lmente, en 

especial en Venezuela; puesto que esta 

debería propiciar una atmósfera próspera para 

el desarrollo del concepto de patrimonio 

cultural, entendiéndolo como el discernimiento 

de novedosos referenciales para su selección y 

la popularización de las prácticas culturales del 

ciudadano. Aquel que ejerce una ciudadanía 

culturalmente responsable, que contribuya a la 

sustentabilidad de los bienes patrimoniales y de 

la ciudad; así como el fortalecimiento de los 

sentimientos de identidad, su participación en  

la conservación, uso y disfrute de sus bienes 

culturales. Desde luego esta crisis viene 

permeada de lo que se concibe como 

patrimonio cultural; en Venezuela buena parte 

del patrimonio tangible òexistente se encuentra 

seriamente amenazado y en algunos caso s ha 

sido incluso destruidoó (Negr·n, 2009, p.61). 

En la Educación Patrimonial en 

Venezuela hay que reconocer que pese a los 

avances en política de cultura, diversidad 

cultural y patrimonio cultural no existe en los 

currículos de primaria ni secundaria asi gnaturas 

que propendan el estudio del patrimonio 

cultural; excepto actividades extracurriculares 

alrededor de la cultura. Es que el patrimonio 

cultural se ha visto como actividad fuera de la 

vida educativa formal del estudiante. Con sus 

excepciones de los estudios doctorales 

ejemplificantes de patrimonio cultural de la 

Universidad Latinoamericana y el Caribe, 

Venezuela; donde convergen profesionales 

con interés en la cultura; pero ninguno por 

ejemplo con títulos como Licenciado en 

Estudios Patrimoniales o e n patrimonio cultural; 

por pensar carreras directas de estudio con 

dicha importante temática en nuestro país.  

Por otro lado, nuestro país Venezuela, 

rico en identidades nacionales, 

ineluctablemente olvidadas a conveniencia, 

en la imposición de culturas aje nas que nos han 

transculturizado; la formación del docente de 

educaci·n integral en Venezuela òno 

contempla el §rea de patrimonio cultural (é) lo 

cual trae como consecuencia que a los 

docentes no les sea fácil acceder a los 

conocimientos básicos de patrimo nio, sus 

estrategias de investigaci·nó (Garc²a, 2009, p. 

788). Excepto intentos que se realizan 

actualmente en la formación de docentes de 

Educación Media y que recién comienza.  

Las normativas aplicadas por el 

ejecutivo a nuestro patrimonio cultural 

intang ible indígena, en particular, en el período 

posterior a la declaración de independencia 

de Venezuela, òuna vez llegada la 

independencia de Venezuela, la situación de 

los indígenas cambiaría, pero la realidad fue 

otra; ahora los criollos eran los verdugos d e los 

indígenas, promulgando leyes que estaban en 

contra de las costumbres de los abor²genesó 

(Uzcátegui, 2007, p.12).  

Más aún, en la actualidad con la Misión 

Robinson en los pueblos indígenas hay serias 

cr²ticas cuando dice ònadie duda que las 

Misiones Robinson han enseñado a muchos 

indígenas a leer y escribir; pero en la mayoría 

de los casos se ignoraron las lenguas nativas y 

las culturas correspondientesó (Mosonyi, 2009, 

p.169). Es así como desde dichas misiones hay 

una falta de reconocimiento de la cult ura de 

los aborígenes que desde luego incide en la 

conformación de su identidad y de su 

responsabilidad como ciudadano ante la 

defensa de su patrimonio.  

Se sigue promoviendo desde las políticas 

culturales en la práctica educativas con 

visiones reduccionist as, transculturizadas y 

colonizadas de nuestra cultura y de allí la 
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conformación de un ciudadano ajeno a su 

cultura con una identidad que no es la de sus 

orígenes; referido a las misiones educativas en 

particular  en Venezuela òen la pr§ctica, pero 

también  un poco en teoría, estas Misiones 

continúan siendo unidireccionales, vale decir, 

aportaciones de la sociedad dominante y 

occidentalizada dentro de una tónica que 

a¶os atr§s calific§bamos de òneopaternalistaó 

(Mosonyi, 2009, p.169). Aunado a esta realidad 

la Educación Intercultural Bilingüe y tal Diseño 

Curricular coexisten en una imposición cultural 

a través de la educación que incide en la 

ciudadanía. Se trata de que desde el 

paradigma modernista se ha formado un 

ciudadano y legitimado aquel sumiso 

atenie nte al sistema e intereses particulares, 

defensor del capitalismo como expresión de 

democracia, son muchas veces los ciudadanos 

intelectuales orgánicos sometidos.  

De todas estas realidades ha estado 

permeada la Educación Patrimonial del país. El 

incremento  de la castellanización y el 

empobrecimiento de la diversidad lingüística 

venezolana, al respecto expresa òel hecho que 

las lenguas continúen mermando a pesar de un 

envidiable marco jurídico que persigue todo lo 

contrarioó (Villal·n, 2011, p.147). Es nuestra 

cultura autóctona en franca decadencia ante 

normativas que van por un lado y la realidad 

por otra, el proceso decadente de la 

Educación Patrimonial, el patrimonio cultural, la 

cultura, la identidad cultural sigue presente.  

Esto conforma a su vez un 

comp ortamiento de ciudadano venezolano 

injusto y escueto de sus verdaderos orígenes, su 

identidad entra en franca decadencia desde 

estos hechos, òlo que s² queremos dejar bien 

claro es lo inconcebible de situar al indígena 

mecánicamente fuera de la nacionalida d 

venezolana con base en su diferenciación 

culturaló (Mosonyi, 2009, p.48). Estas acciones 

dejan mucho que desear en el ciudadano 

venezolano y más bien ir al reconocimiento e 

identidad de la cultura de sus aborígenes.  

Ante esa distorsionante y amenazante 

realidad que se ha vendido dilucidando están 

emergiendo nuevas posturas y debates desde 

la mirada de la descolonización con 

investigadores como Enrique Dussel, 

Boaventura De Sousa Santos, Esteban Mosonyi, 

entre otros encauzados para nuestro interés a 

mirar  lo nuestro, el legado de los ancestros 

desde nuestras costumbres, formas y 

conocimiento de lo que somos, que contiene 

las concepciones de patrimonio cultural. Y que 

desde luego haría que se prestará especial 

interés en la búsqueda de concepciones otras 

de  la Educación Patrimonial, ya no 

fraccionada, reduccionista ni apartada de la 

cultura autóctona venezolana.  

Para buscar líneas de salida a la crisis, de 

justicia urgente ubicarse en la transmodernidad 

como civilización que se adopta en paso a la 

descoloniz aci·n, òla Transmodernidad es un 

nuevo proyecto de liberación de las víctimas 

de la Modernidad, la òotra-caraó oculta y 

negadaó (Dussel, 1992, p.162). Y el patrimonio 

cultural, la Educación Patrimonial con sus 

concepciones es víctima de la modernidad.  

En el orden ontológico y epistemológico 

el realizar estudios que tiendan o colaboren en 

reconocer el patrimonio cultural desde la 

identidad con la ciudadanía y en una 

Educación Patrimonial que ni siquiera se 

contempla pensada en Venezuela desde la 

categoría tr anscomplejidad y 

transmodernidad en de un gran valor 

investigativo y práctico e inédito. Nótese que 

desde la Educación Patrimonial en clara 

construcción conlleva entre tantas otras 

realidades a que se rescate el valor del 

patrimonio cultural, pero con ello  se rescaten 

las ciudades, su cultura, y sus ciudadanos; de 

allí que las nociones de ciudadanía, identidad 

en la tríada patrimonio cultural -identidad - y 

ciudadanía (PC -I-C) tienen connotaciones 

distintas a las tradicionales, que rompe con las 

concepciones tradicionales de concebir los 

saberes patrimoniales en general; de ello da 

cuenta Rodríguez (2018).  

Definir la tríada patrimonio cultural -

identidad - y ciudadanía en la modernidad es 

acudir a una indagaci·n in®dita; òes una 

conjunción que tiene como ejercic io un 

ciudadano identificado con la ciudad que el 

habita y hace suyo en un patrimonio cultural 

profundamente lleno de sus ra²ces aut·ctonasó 

(Rodríguez, 2017, p.67). Este reconocimiento 

pasa por la conformación de un ciudadano en 

la identificación autentic a que le hace ser el ser 

humano que se permea de sus orígenes y se 
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reconoce en su valor y no en la colonización 

por el otro; aquel que lo soslayo y lo llevo a 

depender de lo que él cree que es superior en 

su valorización y poder hacer. En el asunto de 

la identidad ya pensada y reconstruida en la 

tríada en cuestión hay una acepción.  

Es pertinente asumir que la relación PC -I-

C en la transmodernidad y desde el piso 

transparadigmático transcomplejo está 

cobijada en el principio dialógico que une o 

por lo menos da lazos de hermandad en un 

mismo escenario, en espacio y tiempo lógicas 

ambivalentes, que se excluyen y a la vez se 

complementan a los saberes soterrados y los 

científicos de nuestra cultura, lo humano y lo 

ecológico, lo local y lo global. Piensa en la 

cu ltura local, pero también se va a la global; el 

patrimonio cultural de nuestros aborígenes 

abrazos en el patrimonio universal: la tierra. 

Ambos se nutren y dan vida a bucles hermosos 

de hermandad. Así las mal denominadas 

culturas minoritarias; pues no cali ficamos acá 

las culturas, se engrandecen desde las culturas 

con mayores grupos de ciudadanos a los que 

pertenece y recíprocamente.  

Se trata de pensar el patrimonio cultural 

desde la relación PC -I-C en la transmodernidad 

como piedra angular del desarrollo d el país, 

desde un nuevo ciudadano orgulloso de su 

cultural, promotor de la salvaguarda de los 

patrimonios culturales, a través por ejemplo del 

turismo, de la educación, como elementos 

dinamizadores  de la vida. En el turismo, por 

ejemplo, se aportarían gran des ventajas en el 

contexto social, económico y cultural, pero al 

mismo tiempo, contribuye a la toma de 

conciencia de la degradación del medio 

ambiente y la pérdida de la identidad local 

que ha llevado a la extinción de lenguas y 

obras culturales no recono cidas como 

patrimonio.  

Por otro lado, a fin de conjugar la EPT 

más adelante en el rizoma final con las NITCS, 

es menester abrir un espacio a continuación 

para definirlos como medios transcomplejos.  

 

Rizoma: Las nuevas tecnologías de información 

y comunicac ión (N TIC) medios de transgestion 

transcomplejos  

 

Pensar las nuevas vías globalizadas por donde 

viaja a la velocidad de segundos las 

informaciones es perderse en el tiempo, a cada 

instante aparecen avances de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación; 

de ello en este rizoma los sustentamos c omo 

medios de transgestión transcomplejos. Se 

debe precisar en la medida que se pueda que 

significa la transgesti·n, seg¼n se trata òel 

empeño en dejar los pisos o encierros en el 

análisis pues es claro que los paradigmas 

encierran, determinan y reducen el  objeto de 

estudio en cualquier campo, subyugando al 

sujeto que se cree conocedoró (Rodr²guez, 

2017, p.11). Por ello ir más allá de una gestión es 

urgente, para con otras visiones y aperturas 

aceptar visiones otras de las N TIC en este caso.  

Las nuevas tecnologías de la 

informaci·n y comunicaci·n òson las que giran 

en torno a tres medios básicos: la informática, 

la microelectrónica y las telecomunicaciones; 

pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que 

es más significativo de manera intera ctiva e 

interconexionadas, lo que permite conseguir 

nuevas realidades comunicativasó (Cabero, 

2010, p. 40). Nótese como las N TIC están 

cargadas del principio sistémico y relacional 

que tejes redes interconectadas que en el caso 

de la cultura y el patrimoni o cultural son de un 

interesantísimo ejercicio complejo que se 

precisa en el rizoma siguiente.  

De las ventajas y funciones de las N TIC, 

Simonelli (2016, p.58) afirma que  

El uso de las tecnologías apoya en el 

surgimiento y desarrollo de otras 

competencias, en diferentes áreas del 

saber, como son la planificación y la 

gestión del tiempo, la comunicación 

oral y escrita en la propia lengua, las 

habilidades informáticas básicas, el 

desarrollo de habilidades para la 

investigación, la capacidad de 

aprendizaje, hab ilidades para trabajar 

de manera autónoma, habilidades de 

gestión de la información (buscar y 

analizar información procedente de 

bases de datos) (Simonelli, 2016, p.58).  

Emerge un nuevo lenguaje de 

comunicación que minimiza el rechazo a los 

procesos tradic ionalistas de enseñanza, que es 

relacional, òel uso que se haga del lenguaje 
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determina la manera como se van a mediar las 

experiencias cognitivas, intersubjetivas y 

sensibles de los sujetos, a partir de la emisión, 

circulación y recepción discursiva de los  

saberesó (Bustamante y Guevara, 2003, p.31). 

De este modo, el uso puramente instrumental 

del lenguaje, lleva a realizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje como una transmisión 

de información, pero de manera dinámica, 

compleja e interactiva.  

Es importan te reconocer que nacen 

nuevos sustentos teóricos -prácticos, 

epistemes otros con las N TIC, que según 

Se ofrecen epistemologías, ontologías y 

metodologías con efectos expansivos 

de aprehensión a los problemas 

globales que deben caracterizar la 

formación de l os nuevos formadores. 

Asumiendo con esto que la realidad 

educativa ha cambiado, sigue 

cambiando y transformándose día a 

día, y está siendo influenciada por las 

diversas innovaciones que surgen a nivel 

mundial; los sistemas educativos, hoy 

buscan el equilib rio, impulsados por los 

nuevos avances de la ciencia y la 

tecnología (Simonelli, 2016, p.63).  

Las nuevas tecnologías de información y 

comunicación han venido influyendo 

claramente ya que están cambiando 

drásticamente las formas de establecer, 

mercantilizar , engendrar y valorar los 

conocimientos; que en el caso de la cultura se 

pueden aprovechar para que 

transcomplejamente se promuevan y 

salvaguarde conocimientos ancestrales, tales 

como idiomas, cantos entre otros a punto de 

desaparecer. Desde la globalizaci ón se debe 

jugar a favor de los conocimientos soterrados 

para ponerlos en escena y comunicación con 

los saberes científicos.  

Empero, el apreciar a la sociedad y toda 

organización, como aquellas 

comunicacionales como sistemas complejos 

abiertos, dialogantes , recursivos, 

complementarios permite la retroalimentación 

y otras bonanzas entretejiendo puentes 

necesarios. Desde luego, entonces las N TIC 

como medios transcomplejos, el medio como 

investigación activa, cooperativa, 

interrelacionada que rompe con el 

parc elamiento del conocimiento y la 

investigación en solitario. Es sinérgica debido a 

que privilegia la capacidad de construir en 

conjunto de visiones compartidas en un 

diálogo de saberes integrados (González, 

2015). 

Finalmente,  en el rizoma que viene que 

se da en el momento propositivo de la 

indagación se entrelaza la EPT y la N TIC. 

 

Rizoma propositivo: La Educación Patrimonial 

Transcompleja a través de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación 

(NTIC) 

 

La Educación Patrimonial Transcompleja 

es el ej ercicio educativo, que tiene por base el 

asunto patrimonial, que es esencialmente 

político y se muestra como un emprendedor 

componente de la ciudadanía e inclusión 

social, tal como lo avala Rodríguez (2017).  

Desde allí se abren miradas otras, a otros 

horizontes de conocimiento, de los saberes 

patrimoniales que hoy están cerrados, 

satanizados. Abrir líneas de salida para la 

configuración de la Educación Patrimonial 

transcomplejizada. Basándose en términos 

como el de trans -modernidad, entre otras se 

crean pos ibilidades del pensamiento más allá 

de lo que ha venido pasando, tomando a la 

denuncia y la crítica como punto de partida 

para una construcción del conocimiento en la 

Educación Patrimonial a través de la 

creatividad, complejidad y originalidad propias 

de o tro mundo cultural; que sea del nuestro; no 

el de la imaginación eurocéntrica (Dussel, 2003) 

(Dussel, 2009). 

Desde la conciencia cultural categoría 

que se explorará en su significancia en la 

investigación se aspira el reconocimiento de 

nuestra cultura, del  patrimonio cultural y de 

cómo desde éste se recobran magnificencias 

que permitan una Educación Patrimonial, 

abierta compleja y profundamente 

transdiciplinar. Descolonizar implica en este 

caso desplazarse de la universidad a la 

pluriversidad; es transforma r imposiciones y 

formas de hacer la Educación Patrimonial en 

este caso de la investigación.  

La epistemología del sur y la 

descolonización epistemológica del sur 
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también será base y es un apartado de la 

descolonización epistemológica. La 

epistemología occid ental dominante fue 

construida a partir de las necesidades de la 

dominación capitalista y colonial y se asienta 

en un pensamiento abismal. Desde estos 

pensares se construirá el objeto de estudio 

(Santos, 2013).  

La EPT emerge en la indagación de 

como un pro ceso complejo y transdisciplinario 

de construcción y reconstrucción del 

conocimiento del patrimonio cultural en el 

ciudadano en el mundo del cual ambos 

forman parte (Rodríguez, 2017). Por ello se 

requieren de visiones transparadigmáticas 

distintas a las tr adicionales, òla adopci·n de 

una posición abierta, flexible, inacabada, no 

lineal, integral y multivariada frente a la 

realidad; con la complementación de lo 

cualitativo, lo cuantitativo y lo dialéctico en 

una interrelación sinérgica multidimensional 

orien tada a una meta -visión 

transparadigm§ticaó (Guzm§n y Cayula, 2005, 

p.146).  

En lo que sigue del Rizoma la EPT se nutre 

de las N TIC para promover el rescate de 

nuestra valiosa herencia histórica debe ser 

talante de una educación patrimonial, que no 

sólo se d e en las instituciones educativas, sino 

en donde se lleve la gerencia, en los sitos del 

patrimonio cultural, en las comunidades. Debe 

ser un comunicador por excelencia que 

promueva saberes del patrimonio 

descolonizados. Debe estar consciente y 

promover que  no fuimos descubiertos; ni 

colonizados; sino sometidos , exterminados por 

millones, destruyendo parte de nuestro 

patrimonio cultural, la gran diversidad de 

formas de vida, de pensamiento, de modos de 

comprensión, de ideas sobre el espacio y el 

tiempo, de s entidos de la existencia, entre 

otros, que tenían o siguen teniendo. 

Destruyeron en gran porción la memoria, la 

esencia en una aculturización genocida; en 

muchas partes.  

La relevancia de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación (N TIC) en el 

ámb ito de la EPT, y su papel determinante en el 

colectivo que, aún como resultado de la 

globalización tiene efectos de avanzada en la 

educación y no se puede estar de espada al 

momento histórico, la transcomplejidad no lo 

está. Pensar la tecnología como el ar te, la 

técnica o manera de hacer las cosas en la EPT 

equivale a pensarla la transcomplejidad, ònos 

remite a tecnologías trans, es decir tecnologías 

que se alimentan de la fusión de las diversas 

disciplinas, y que a la vez son el resultado de 

esa visión tra nsdiciplinaró (Silva, Stella, Schavino 

y Zaá, 2017, p.41), desde donde emergen 

visiones otras del educar en patrimonio cultural.  

Más aún, cuando la transdiciplinariedad 

en la EPT permite la afinidad de los saberes en 

contraste con la disyunción de separarl os. Y 

que desde luego, no sólo se admite la 

transdisciplinariedad entre ellos sino que el 

sujeto, el ciudadano, tiene una cosmovisión 

transdiciplinaria de su contexto. En tanto ya en 

el campo cultural y debido a la necesidad de 

esta de ser reinventada, en particular respecto 

a las N TIC hace referencia a la tecnocultura 

abarcando los medios de comunicación de 

masas ya considerados tradicionales como la 

televisión, radio, periódicos, revistas, discos, 

publicidad y también las avanzadas N TIC 

actuales, con todo s estos medios se crean 

rizomas con redes tecnológicas (Muniz, 1998). 

Como diagn·stico, òen Venezuela se ha 

trabajado muy poco las TIC como herramienta 

educativa para la valoración y la difusión del 

PC dentro de las instituciones encargadas de 

proteger los  bienesó (Garc²a, 2012, p.119). 

Respecto a las N TIC, este entramado de 

eventos din§micos òse origina y opera a trav®s 

de la recursividad del sistema: pensamiento, 

realidad, conocimiento, lenguaje y acción en 

la configuración de un cuerpo de verdades 

emergentes que conducen a la 

reconfiguración de una nueva  semiosis social 

de naturaleza transcomplejaó (Balza. 2017, 

p.30). En la EPT las NTIC son un medio para la 

difusión de nuestra cultura, especial de 

aquellas que permanecen en el olvido. 

Representan estos medios un vasto potencial 

para el libre flujo de inf ormación y para el 

intercambio de conocimientos y experiencias, 

principalmente en la educación en discentes 

que viven en comunidades distantes.  

Empero, hay una incisión de dilatada 

consideraci·n, en todo el planeta crecen òlas 

comunicaciones, pero aumenta la 

incomprensión. Las sociedades son cada vez 
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más dependientes entre sí, pero están cada 

vez más dispuestas a desgarrarse unas a otras. 

La occidentalización engloba al mundo, pero 

provoca como reacción encierros identitarios 

étnicos, religiosos y nacionale só (Mor²n, 2003, 

p.2). Estos encierros a los que se hace 

referencia deben evitarse en la EPT, es más 

educarse al respecto para minimizarlos; se trata 

de que aquellas culturas que por no disponer 

de las N TIC no pueden evocarse debemos 

tener claro que quién las evoca es el alma de 

su gente y que el medio de comunicación es 

eso y no el que las oprima y encierre. Esta 

temática forma parte de la civilización -

barbarie en plena era de la globalización.  

Es de cuidado también estudiar que 

representación social de nu estra cultura, el 

patrimonio cultural, con las tecnologías y 

comunicación y la globalización se ha 

instaurado en las mentes de los ciudadanos, 

una manera de hacernos eco de eso es darse 

cuenta cómo llegamos a ser lo que somos y 

porque otras culturas se han  soterrado en un 

fondo de indiferencias. Son las N TIC gérmenes 

de esas acciones y de nuevas tensiones y 

conflictos y así como la cultura de las masas, de 

las ventas de las marcas nos imponen; esto se 

hace realidad en nuestro país desde la música, 

bailes en tre otros imponiendo otros en 

desmedro de los nuestros. Son los medios de 

poder que las TIC se convierten en favor de la 

conveniencia de la dominación modernista, 

que en la transmodernidad se rompe; pero 

como la globalización está allí las N TIC deben 

ser usadas a nuestro favor en una EPT llena de 

incertidumbre y de acciones éticas de un 

ciudadano que en subjetividades rompe el 

caparazón de la denominación e imposición 

cultural con la aculturización y 

transculturización.  

Desde la hermenéutica ecosófica 

podem os jugar al ganador a favor de la 

cultura, la ecosofía no renuncia ni a la ciencia 

ni a la tecnolog²a, simplemente òsubraya que el 

uso que hacemos de ellas no satisface las 

necesidades humanas básicas como un 

trabajo con sentido en un ambiente con 

sentido.  Estamos adaptando nuestra cultura a 

la tecnología cuando debería ser justo lo 

contrarioó (Iglesia, 2007, p.165). 

En tal sentido, con la EPT y las N TIC se 

atiende trabajar seriamente en un nuevo 

sentido de lo cultural, visto esto no como una 

manifestación artística, manifestaciones 

extraescolares como las que se han venido 

dando en nuestra cultura, sino como todo 

aquello que hace al ciudadano un sujeto social 

y sociable, tanto en su dimensión socio como 

política (Lanz, 1998).  

En la EPT las NTIC servirán de  encausar un 

proceso de mundialización mediante diálogos 

de saberes, en la que òofrecen una clara 

oportunidad para potenciar los acervos 

cognoscitivos de los pueblos, para enriquecer 

sus patrimonios de saberes y para fecundar, 

con la transferencia de las m ejores prácticas, la 

multiplicidad de experienciasó (Lanz, 2011, 

p.181). Se trata de la EPT empoderada de la 

relación instituciones educativas -estado -

mundo.  

Desde acá, se quiere hacer ver que la 

NTIC debe permitir y colaborar con la EPT en 

preservar la condición humana de los actores 

del proceso educativo y su cultura, 

comprender la unidad de lo humano en la 

diversidad; òla unidad de la cultura en la 

singularidad de cada cultura, el carácter a la 

vez singular y múltiple de cada ser humano 

como ser complejo que no sólo vive de 

racionalidad y de técnica sino de emociones y 

sentimientosó (Lanz, 2011 p.186); que es al 

mismo tiempo en palabras de Morín (2000) 

racional y delirante, trabajador y lúdico, 

empír ico e imaginador, económico y 

dilapidador, prosaico y poético. Es una EPT que 

va a la toma de saberes y de una conciencia 

de la condición común a todos los humanos, y 

de la rica diversidad de los individuos, de los 

pueblos, de las culturas, sobre nuestro 

a rraigamiento como ciudadanos de la tierra; 

son ideales Morinianos a los que se acoge la 

investigadora en la complejidad de los saberes 

culturales.  

Las NTIC en la EPT ayudará a la 

comunicaci·n, que òes el principal tipo de 

interacción y es un proceso que ev oluciona 

con el tiempo (de los espacios naturales a los 

sociales) y que propicia el desarrollo de la 

culturaó (C§ceres, 2012, p.110) y los medios de 

internet para que llegue a los lugares más 

apartado. Las N TIC òjuegan un papel 
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importante, siempre que se e ntiendan como 

una herramienta a sumar a las ya utilizadas, las 

tradicionalesó (Mateos, 2010, p.116), un 

complemento que enriquezca la experiencia 

del usuario con respecto al bien cultural; por 

tanto, deben formar parte de un proceso de 

planificación que la s dote de significado y las 

considere idóneas para logar la conexión 

patrimonio -individuo, òla presencia de las 

tecnologías digitales en museos y espacios de 

presentación del patrimonio cumple una triple 

función: comunicación, información y soporte 

del pro ceso de enseñanza -aprendizajeó 

(Correa y Jiménez, 2011, p.256).  

El modo subjetivo, de imaginación, 

identidad y comunicación de las tecnologías 

en la EPT es esencial, las N TIC además de 

funcionar como òmedios de difusi·n, juegan un 

papel sumamente importan te como 

establecedores de vínculos entre las personas y 

el patrimonio a través de procesos 

comunicativos, educativos; son medios de 

conexión de identidades (personales, sociales, 

patrimonialesé), de generaci·n de opini·n 

cr²tica y di§logoó (Carpintero, 2014, p.178).  

Pero también la transdiciplinariedad es 

forma de trascender de comunicarse, la 

tecnolog²a en la EPT òes una resignificaci·n 

transdiciplinaria, que no trabaja sola, lo hace 

en interconexión y permite la construcción de 

nuevas posturasó (P®rez, 2015, p.45) de los 

saberes patrimoniales, desde acá la creación 

de centros tecnológicos de la cultura y las 

vivencias en los patrimonios culturales juega un 

papel preponderante, por ejemplo,  museos 

virtuales, salas de recreaciones cultural, entre 

otras.  

El binomio tecnología -transcomplejidad 

en la EPT y las m¼ltiples imbricaciones òque 

pueden generarse, permitirían 

reordenar/comprender este nuevo contexto 

de transformaciones, las múltiples 

interconexiones, las fusiones físicas y 

metafísicas, los nuevos modos 

comunicacionales (é) devela la conformaci·n 

de comunidades científicas, los foros virtuales 

(é) el intercambio transdiciplinario y dial·gico 

de saberesó (Silva, Stella, Schavino y Za§, 2017, 

p.42). Todos estos aspectos son primordiales en 

un investigador t ranscomplejo que propende la 

generación de conocimientos éticos, 

complejos y transdiciplinarios de la cultura y el 

patrimonio cultural.  

Por otro lado, el transporte, el internet, las 

comunidades alejadas que no tienen a su 

alcance las N TIC hacen que en la EPT exista el 

analfabetismo digital, ausencia de 

capacitación en las comunidades indígenas, 

en muchos lugares donde culturas mal 

llamadas òminoritariasó se extinguen en la 

decidía y dejadez de los que tienen el control 

económico , en pocas manos. Así  

La cib ercultura, plantea que el uso 

progresivo de tecnologías e internet da 

lugar a un proceso que concluye en un 

fenómeno llamado tecnosociabilidad, 

entendido como un momento de 

construcción sociocultural emergente 

como consecuencia social del 

desarrollo de dic has herramientas. De 

acuerdo con esta perspectiva, se 

expone la posibilidad de que se 

generen cambios socioculturales, 

especialmente vinculados con la 

identidad, que se relacionan de manera 

directa con las nuevas tecnologías de 

información y comunicación ( NTIC) 

(Llanos y Sánchez, p.327).  

Por último, mediante las N TIC en la EPT se 

pueden conformar comunidades virtuales 

acortando las distancias formar espacios 

culturales en ambientes virtuales, recorridos 

espaciales y reconocimiento de patrimonios 

desde las r edes sociales, la promoción de 

actividades con normas éticas de 

participación que conlleven al reconocimiento 

de las culturas, conformación de saberes, 

intercambios interculturales, es la actividad 

sistémica de la transcomplejidad del 

aprendizaje del patri monio cultural.  

En lo que sigue se visionan resultados 

mediante un gráfico  (ver figura 1) ; para luego 

comenzar la parte final de la indagación en el 

momento propositivo de la investigación 

hermenéutica.  
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Figura 1.  Realizada para la investigación 2018  
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Resumen  

 

Hoy la educación debe orientar todos sus 

esfuerzos para tratar de crear condiciones que 

permitan a las generaciones más jóvenes 

adquirir las competencias necesarias para 

poder vivir de manera sustentable tanto a nivel 

personal, como laboral y comunitario. En este 

contexto corresponde abordar la formación 

para la ciudadanía y en él adquiere sentido 

como uno de los objetivos claves de la tarea 

educadora y de las políticas educativas. El 

objetivo de este trabajo es analizar el 

Aprendizaje Servicio como una pro puesta de 

innovación educativa que optimiza los 

procesos de enseñanza -aprendizaje, favorece 

la adquisición de competencias profesionales 

y el fortalecimiento de un compromiso cívico -

social con la comunidad, con la finalidad de 

demostrar la vinculación con el territorio de la 

universidad, centro de formación profesional 

al difundir a nivel comunitario el aporte 

efectivo y comprometido que hacen los 

estudiantes y docentes con la región a nivel 

local y nacional.  

 

Palabras clave:  competencias profesionales, 

ciu dadanía, comunidad, innovación 

educativa.  

 

 

Abstract   

 

Today, education should guide all their efforts to 

try to create conditions that allow higher 

education students to acquire the necessary 

skills to live sustainably on a personal, work and 

community level. In this context, it is necessary 

to address training for citizenship as one of the 

key objectives of the social responsibility of the 

university and educational policies. The 

objective of this work is to analyze Service 

Learning as a proposal of edu cational 

innovation that optimizes the teaching -learning 

processes, favors the acquisition of professional 

skills and establishes civic -social commitment 

with the community, in order to demonstrate 

the link with the territory of the university as a 

vocatio nal training center that spreads at the 

community level the effective and committed 

impact made by students and teachers to the 

region at a local and national level.  

 

Key words:  Professional Competence, 

citizenship, community, innovative education.  
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Introducción  

 

Algunas iniciativas internacionales afirman la 

necesidad de que la universidad constituya las 

condiciones adecuadas para fomentar un 

aprendizaje más centrado en e ducar 

estudiantes altamente calificados y 

responsables hacia la satisfacción de l as 

necesidades de diversos sectores de la 

sociedad, a fin de educar para la ciudadanía 

y la participación activa; y crear uso de 

métodos de enseñanza innovadores (UNESCO, 

1996, 1998). Así, uno de los métodos que más se 

focaliza en torno al aprendizaje, co mo mar co  

de innovac ión  metodológica que favorezca la 

incorporación de contenidos de compromiso 

cívico en el desarrollo curricular para mejorar 

las competencias sociales y las destrezas 

cívicas,  así como los conocimientos técnicos de 

los estudiantes universitarios, es el aprendizaje 

servicio (APS).  

Por otra parte, el APS es una acción 

educativa en la que los estudiantes, previa 

identificación de una necesidad, realizan algún 

tipo de servicio, gracias al cual mejoran su 

conocimiento de una disciplina y amplían su 

sentido de responsabilidad social (Ugarte y 

Naval, 2010). Esta definición nos sitúa en 

posición de afirmar que un programa de 

aprendizaje servicio tiene un enfoque 

pedagógico de enseñan za y aprendizaje 

donde se resuelven problemáticas sociales 

reales mediante un servicio de calidad, en el 

que de manera integrada y colaborativa los 

tres actores presentes en el proceso docentes, 

estudiantes y socios comunitarios se vinculan y 

trabajan en c onjunto (Santos Rego et al., 2015).  

Por lo que, esto exige a la universidad el 

ofrecer una formación integral que provoque 

no solo una formación técnica de calidad sino 

también en un aumento de la responsabilidad 

social y el compromiso cívico de los 

univer sitarios (McIlrath, Lyons, & Munck, 2012; 

Santos Rego & Lorenzo, 2007). Se trata de 

formar a los estudiantes universitarios no solo 

como profesionales sino también como 

ciudadanos, exigencia demandada por la 

UNESCO y que exige romper con los patrones 

clásicos del sistema universitario (Martínez, 

2008).  

El objetivo de este trabajo es analizar el 

APS como una propuesta de innovación 

educativa que optimiza los procesos de 

enseñanza -aprendizaje, favorece la 

adquisición de competencias profesionales, así 

como f ortalece un compromiso cívico -social 

con la comunidad, con la finalidad de 

demostrar la vinculación con el territorio de la 

universidad, centro de formación profesional al 

difundir a nivel comunitario el aporte efectivo y 

comprometido que hacen los estudia ntes y 

docentes con la región a nivel local y nacional. 

Este estudio se trata de un trabajo cualitativo 

con un diseño de investigación en la revisión 

bibliográfica del concepto de APS que se 

concibe como una metodología de enseñanza 

aprendizaje y como una estrategia para 

demostrar la responsabilidad social 

universitaria, donde los alumnos aprenden 

mientras actúan sobre necesidades reales del 

entorno con la finalidad de mejorarlo, donde se 

combinan, el aprendizaje de contenidos 

académicos con la instrucción de habilidades 

para movilizarlos en contextos reales (Puig, 

2009; Santos Rego, Sotelino, y Lorenzo, 2015).  

 

Desarrollo  

 

Aprendizaje Servicio en el Ámbito 

Universitario . 

 

De acuerdo con Rodríguez (2014) el 

aprendizaje servicio (APS) implica una forma de 

ed ucación experiencial en la que los 

estudiantes se comprometen en actividades 

de ayuda a la comunidad al tiempo que 

facilita el aprendizaje de una asignatura y el 

desarrollo de competencias profesionales, 

transformándolo en una estrategia de 

enseñanza que d ebiera incrementar su 

presencia en los procesos de formación 

universitaria para romper con lo que Freire 

(2008) denomina como la òeducaci·n 

bancariaó; es decir, òel acto de depositar, en el 

cual los estudiantes son los depositarios y el 

educador quien depo sitaó, que hace que los 

estudiantes universitarios sean sujetos pasivos 

de su propio proceso de formación donde 

predomina la clase de los docentes 

universitarios de tipo expositiva, teórica y 

absolutamente desconectada del entorno.  



 

 

P
á

g
in

a
3
2
 

Por ello, el APS según M artínez (2010) 

constituye una innovación docente en el 

ámbito universitario porque introducen como 

novedad que el aprendizaje del estudiante se 

construya en un contexto de necesidades 

reales del entorno, tratando de mejorarlo. Es 

decir, constituyen una inn ovación en relación 

al aprendizaje en la universidad, y al mismo 

tiempo agregan a los objetivos clásicos de la 

formación universitaria otros que relacionan la 

actividad de aprendizaje del estudiante con su 

formación ciudadana; ratificando con ello la 

relev ancia que debe tener para las 

universidades incluir en los procesos formativos 

a la sociedad y sus necesidades rompiendo la 

pasividad de los estudiantes en su propio 

proceso formativo, como recomienda Paulo 

Freire. 

Desde hace más de dos décadas, los 

progra mas de APS han mostrado un 

crecimiento sustancial en la educación superior 

a nivel mundial (Gray, 2000; Mooney y Edwards, 

2001; Sedlak et al., 2003; Arratia, 2008; 

Rodríguez, 2014). Algunos beneficios de la 

utilización del APS (Bringle y Hatcher, 1996; 

Sedlak et al., 2003; Arratia; 2008; Rodríguez, 

2014) como método de enseñanza en el 

ámbito universitario son:  

¶ Promueve una mayor formación 

práctica re -elaborando los 

contenidos teóricos para hacerlos 

más pertinentes para el contexto 

social y económico.  

¶ Fortalece la formación en valores en 

aspectos como responsabilidad 

social, solidaridad, pertenencia de la 

actividad profesional, entre otros, 

ayudando a la formación para la 

ciudadanía de los profesionales.  

¶ Favorece la vinculación con la 

comunidad puesto que la 

intervención surge de la demanda 

evidente de la sociedad y promueve 

la intervención de carácter 

profesional sobre una problemática 

social real.   

Por otra parte, las propuestas de APS, en 

contextos de educación superior, conviene 

situarlas en el marco de un  modelo formativo 

de universidad que procura combinar 

aprendizaje académico y formación para una 

ciudadanía activa en tiempo real. Por ello son 

propuestas que deben integrarse en el 

conjunto de cambios orientados hacia un 

nuevo modelo de universidad que, a demás de 

procurar más calidad, incorpora entre sus 

dimensiones el ejercicio de la responsabilidad 

social. Es decir, un modelo de universidad que, 

además de preocuparse por la calidad, orienta 

su modelo formativo y su actividad docente, 

investigadora y de t ransferencia del 

conocimiento al logro de más inclusión social, 

a la formación de futuros profesionales que 

actúen desde perspectivas orientadas al logro 

del bien común y de una sociedad más justa y 

democrática. (Puig et al. 2016, Tapia, 2006).  

En la misma línea, Bringle y Hatcher 

(2000) demostraron en su estudio que en el 

proceso de institucionalización del APS es 

conveniente considerar la formación inicial 

para dar a conocer el APS como una 

metodología docente innovadora que permita 

generar comunidades c omprometidas y 

promotoras en la implementación, en donde se 

deberán abordar el logro de los siguientes 

objetivos básicos:  

¶ Sensibilizar, motivar y predisponer al 

profesorado hacia el APS.  

¶ Proporcionar una base conceptual y 

metodológica.  

¶ Ayudar, descubrir y explorar posibles 

ámbitos de aplicación del APS en las 

materias, provocando una reflexión 

sobre y desde la propia práctica 

docente.  

¶ Dar ejemplos para el diseño, 

imp lemen ta c ión y  eva luac ión de un 

proyecto conc reto de APS. 

Lorenzo, Mella, García y Varela (2017) 

identifican algunas etapas a seguir que 

pueden servir como primera orientación, y 

aportará en la manifestación de la 

responsabilidad social universitaria:  

1. Identificar si las unidades de 

aprendizaje o programas de 

estudios tienen manifiesto la 

asignatura como teórico -práctica, 

teniendo así una alta probabilidad 

de insertarse al APS.  

2. Si la asignatura fomenta el trabajo 

en equipo, desarrollo de identidad, 

desarrollo de afectividad, sentido de 
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pertenencia, comportamientos 

sociales, incremento de au toestima, 

desarrollo de la empatía, de 

habilidades de comunicación, 

creatividad, iniciativa, desarrollo de 

pensamiento crítico, respeto por la 

diversidad, entre otras, la 

metodología APS es muy apropiada.  

3. En la sección de Metodología de la 

asignatura, for mular aprendizaje 

servicio.  

4. Realizar un listado con posibles 

acciones o actividades que se 

puedan desarrollar con grupos 

comunitarios idealmente 

vulnerables, teniendo presentes los 

objetivos de aprendizaje y las 

competencias que se desean lograr 

en los est udiantes, precisando lo que 

ellos son capaces de realizar en la 

comunidad. La finalidad es mejorar 

los procesos de enseñanza y 

aprendizaje mediante la integración 

de la preparación para la práctica 

profesional y para el ejercicio de la 

responsabilidad soci al de los 

alumnos, en el marco de las 

diferentes asignaturas de un 

programa de estudios.  

5. Simultáneamente se debe conocer 

los posibles grupos comunitarios, que 

hayan presentado necesidades y 

que sean posibles de abordar con 

los estudiantes. Si no se cuenta con 

este antecedente, se debe ubicar 

algún grupo comunitario vulnerable 

y se debe iniciar el trabajo docente 

estudiantil con el diagnostico 

participativo de  necesidades 

observadas de esa población o 

territorio.  

6. Programar reuniones participativas 

con los s ocios comunitarios para 

generar un plan de trabajo 

conjunto, basado en la realidad de 

ambas partes.  

7. Formular convenios y gestionar los 

protocolos de colaboración con las 

entidades involucradas en la 

realización del APS.   

8. Elaborar el proyecto de 

investigaci ón por escrito. Se debe 

decidir: nombre del proyecto, 

participantes, objetivos, actividades 

propuestas, calendarización, 

determinación de 

responsabilidades, determinación 

productos, formas de evaluar, 

formas de evidenciar las actividades 

(cuadernos de camp o, bitácoras, 

portafolios, pautas de observación, 

fotografías, videos), como se 

realizará el cierre del proyecto  

9. Seguimiento y tutoría. Durante el 

período de puesta en marcha, cada 

propuesta o proyecto de 

investigación debe contar con el 

acompañamiento de un tutor que 

realizará las funciones de asesoría, 

seguimiento y evaluación.  

10. Desarrollo del proyecto, respetando 

calendarización, responsables, 

evidencias, productos, reflexión, pre 

evaluación, imprevistos, 

adecuaciones.  

11. La evaluación se hará mediante el 

uso de escalas de aplicación a los 

estudiantes sobre competencias 

cívico -sociales y de cuestionarios de 

satisfacción a los alumnos y a los 

docentes. Una vez evaluado se 

debe decidir si es pertinente la 

continuidad del trabajo realizado, si 

se deben sumar ot ros participantes 

debido a que surgieron nuevas 

demandas o propuestas.  

12. Reconocimiento y difusión  con la 

finalidad de motivar y otorgar 

reconocimiento a la innovación 

educativa en APS.  

Según Lorenzo, et al. (2017) señalan que,  

en relación con las evaluacion es, es 

recomendable realizar una evaluación 

formativa verbal después de cada reunión, 

encuentro y actividad realizada, esto permite ir 

haciendo las adecuaciones pertinentes y da el 

espacio para la reflexión, condición 

fundamental de esta metodología. Se de be 

reflexionar sobre el proceso, los resultados de 

aprendizaje y los beneficios para todos los 
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participantes docentes, estudiantes, 

participantes de la comunidad.  

De igual forma, los autores establecen 

que en la evaluación sumativa se pueden 

incorporar rúb ricas y pautas aplicadas a los 

productos considerados dentro del proyecto, 

tales como: portafolio, documento del 

proyecto, cuaderno de campo, y registros, los 

estudiantes, autoevaluaciones y evaluaciones 

de los pares; al socio comunitario, donde 

evalúa des de su mirada el trabajo realizado y 

el comportamiento de los estudiantes.  

 

Conclusiones  

 

En consecuencia, el impacto y los beneficios 

del aprendizaje servicio (APS) pueden ir más 

allá de los estudiantes y de los potenciales 

resultados cognitivo -sociales, y a que es posible 

que alcancen a los profesores, a la comunidad 

y a la universidad en su conjunto, 

principalmente si consigue vincular tres de sus 

indiscutibles misiones: docencia, investigación 

y responsabilidad social.  

La importancia de APS como la 

forma ción ética y ciudadana de los 

universitarios y como  factor de calidad de la 

educación superior en el mundo actual es 

definitivamente a) la formación deontológica 

relativa al ejercicio de las diferentes 

profesiones; b) la formación ciudadana y 

cívica de sus  estudiantes, y c), la formación 

humana, personal y social, que contribuya a la 

optimización ética y moral de los futuros 

estudiantes titulados (Martínez, 2008).  

En todas las carreras de educación 

superior es muy importante demostrar la 

responsabilidad soc ial universitaria. La 

metodología APS es una forma activa de 

demostrarla, ya que no solo permite realizar 

una práctica comunitaria, sino además se 

satisface una necesidad sentida de una 

población, que de no ser por este servicio 

estaría rezagada por un tie mpo 

indeterminado.  

Por un lado, se producen bases de 

datos muy valiosas para investigaciones en 

distintas áreas que pueden desarrollar los 

estudiantes o los docentes y se produce un 

intercambio muy enriquecedor de lo que 

aporta la comunidad con los impacto s que 

aporta la universidad.  
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Resumen  

 

La presente investigación tiene como objetivo 

identificar las adecuaciones no significativas e 

investigar las  estrategias de enseñanza en el 

aula que permitan la inclusión de los 

estudiantes en situación de tetraplejia. Esta 

investigación es del tipo cualitativa y 

documental y se tomó como población los 

estudiantes del Tecnológico Nacional de 

México campus Instit uto Tecnológico de 

Durango con este tipo de situación de 

discapacidad. Los principales resultados son la 

identificación de las NEE, las adecuaciones no 

significativas que apoyen el aprendizaje de los 

estudiantes en situación de tetraplejia y los siete 

principios del Diseño Universal para la 

Instrucción (DUI) que permitan tener clases 

incluyentes en el Instituto.  

Palabras clave : Adecuaciones no significativas, 

estrategias de enseñanza, inclusión, tetraplejia, 

diseño universal de aprendizaje.  

Abstract  

 

The objective of this research is to identify non -

significant adjustments and to investigate 

teaching strategies in the classroom that allow 

the inclusion of students in a situation of 

tetraplejia. This research is of the qualitative and 

documentary type a nd the students of the 

National Technological Institute of Mexico 

campus Technological Institute of Durango 

were taken as a population with this type of 

disability situation.  The main results are the 

identification of the NEE, the non -significant 

adaptatio ns that support the learning of the 

students in quadriplegic situation and the seven 

principles of the Universal Design for Instruction 

(DUI) that allow to have inclusive classes in the 

institute.  

Keywords : Non -significant adaptations, 

teaching strategies,  inclusion, tetraplegia, 

universal learning design.  
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