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Código ÉtiCo

pp. 17-20.
«Sophia» como publicación que busca la máxima excelencia inter-

nacional, se inspira en el código ético del Comité de Ética de Publicacio-
nes (COPE), dirigido tanto a editores como a revisores y autores.

Compromisos de los autores

• Originalidad y fidelidad de los datos: Los autores de origi-
nales enviados a «Sophia» atestiguan que el trabajo es original 
e inédito, que no contiene partes de otros autores o de otros 
fragmentos de trabajos ya publicados por los autores. Además 
confirman la veracidad de los datos, esto es, que no se han alte-
rado los datos empíricos para verificar hipótesis.

• Publicaciones múltiples y/o repetitivas: El autor no debe pu-
blicar artículos en los que se repitan los mismos resultados en 
más de una revista científica o cualquier otra publicación de 
carácter o no académica. La propuesta simultánea de la misma 
contribución a múltiples revistas científicas es considerada una 
práctica éticamente incorrecta y reprobable.

• Atribuciones, citas y referencias: El autor debe suministrar 
siempre la correcta indicación de las fuentes y los aportes men-
cionados en el artículo.

• Autoría: Los autores garantizan la inclusión de aquellas perso-
nas que han hecho una contribución científica e intelectual sig-
nificativa en la conceptualización y la planificación del trabajo 
como en la interpretación de los resultados y en la redacción 
del mismo. Al mismo tiempo se ha jerarquizado el orden de 
aparición de los autores conforme a su nivel de responsabilidad 
e implicación.

• Acceso y retención: Si los miembros del Consejo Editorial lo 
consideran apropiado, los autores de los artículos deben poner 
a disposición también las fuentes o los datos en que se basa la 
investigación, que puede conservarse durante un período ra-
zonable de tiempo después de la publicación y posiblemente 
hacerse accesible.
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• Conflicto de intereses y divulgación: Todos los autores están 
obligados a declarar explícitamente que no hay conflictos de 
intereses que puedan haber influido en los resultados obtenidos 
o las interpretaciones propuestas. Los autores también deben 
indicar cualquier financiación de agencias y/o de proyectos de 
los que surge el artículo de la investigación.

• Errores en los artículos publicados: Cuando un autor iden-
tifica en su artículo un importante error o una inexactitud, 
deberá inmediatamente informar a los editores de la revista y 
proporcionarles toda la información necesaria para listar las 
correcciones pertinentes en la parte inferior del mismo artículo 
(siempre en nota al margen, para no alterar la publicación).

• Responsabilidad: La responsabilidad del contenido de los artí-
culos publicados en «Sophia» son exclusivas de los autores. Los 
autores se comprometen también a que se ha realizado una re-
visión de la literatura científica más actual y relevante del tema 
analizado, teniendo presente de forma plural las diferentes co-
rrientes del conocimiento.

Compromisos de los revisores

• Contribución a la decisión editorial: La revisión por pares es 
un procedimiento que ayuda a los editores para tomar decisio-
nes sobre los artículos propuestos y también permite al autor 
mejorar la calidad de los artículos enviados para su publica-
ción. Los revisores asumen el compromiso de realizar una revi-
sión crítica, honesta, constructiva y sin sesgo, tanto de la calidad 
científica como de la calidad literaria del escrito en el campo de 
sus conocimientos y habilidades.

• Respeto de los tiempos de revisión: El revisor que no se sienta 
competente en la temática a revisar o que no pueda terminar 
la evaluación en el tiempo programado, deberá notificar de in-
mediato a los editores. Los revisores se comprometen a evaluar 
los trabajos en el menor tiempo posible para respetar los plazos 
de entrega, dado que en «Sophia» los límites de custodia de los 
manuscritos en espera son limitados e inflexibles por respeto a 
los autores y sus trabajos.

• Confidencialidad: Cada manuscrito asignado debe ser consi-
derado como confidencial. Por lo tanto, estos textos no se deben 
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discutir con otras personas sin el consentimiento expreso de los 
editores.

• Objetividad: La revisión por pares debe realizarse de manera 
objetiva. Los revisores están obligados a dar razones suficientes 
para cada una de sus valoraciones, utilizando siempre la plantilla 
de revisión. Los revisores entregarán un informe crítico comple-
to con referencias adecuadas según protocolo de revisiones de 
«Sophia» y las normativas públicas para los revisores; especial-
mente si se propone que el trabajo sea rechazado. Están obliga-
dos a advertir a los editores si partes sustanciales del trabajo ya 
han sido publicadas o están bajo revisión para otra publicación.

• Visualización de texto: Los revisores se comprometen a in-
dicar con precisión las referencias bibliográficas de obras fun-
damentales posiblemente olvidadas por el autor. El revisor 
también debe informar a los editores de cualquier similitud o 
solapamientos del manuscrito con otros trabajos publicados.

• Anonimidad: Para garantizar que el proceso de revisión sea lo 
más objetivo, imparcial y transparente posible, la identidad de 
los autores se suprimen antes de ser enviados los trabajos a re-
visión por pares. Si se da el caso de que por alguna causal se ha 
visto comprometida la identidad de los autores, sus filiaciones 
institucionales o algún otro dato que ponga en riesgo la anoni-
midad del documento, el revisor debe notificar de inmediato a 
los editores.

Compromiso de los editores

• Decisión de publicación: Los editores garantizarán la selec-
ción de los revisores más cualificados y especialistas científica-
mente para emitir una apreciación crítica y experta del trabajo, 
con los menores sesgos posibles. «Sophia» opta por seleccionar 
entre 2 y 3 revisores por cada trabajo de forma que se garantice 
una mayor objetividad en el proceso de revisión.

• Honestidad: Los editores evalúan los artículos enviados para su 
publicación sobre la base del mérito científico de los contenidos, 
sin discriminación de raza, género, orientación sexual, religión, 
origen étnico, nacionalidad, opinión política de los autores.

• Confidencialidad: Los editores y los miembros del grupo de 
trabajo se comprometen a no divulgar información relativa a 
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los artículos enviados a la publicación a otras personas que no 
sean autores, revisores y editores. Los editores y el Comité Edi-
torial se comprometen a la confidencialidad de los manuscritos, 
sus autores y revisores, de forma que el anonimato preserve la 
integridad intelectual de todo el proceso.

• Conflicto de intereses y divulgación: Los editores se compro-
meten a no utilizar en sus investigaciones contenidos de los ar-
tículos enviados para su publicación sin el consentimiento por 
escrito del autor.

• Respeto de los tiempos: Los editores son responsables máxi-
mos del cumplimiento de los límites de tiempo para las revi-
siones y la publicación de los trabajos aceptados, para asegurar 
una rápida difusión de sus resultados. Se comprometen feha-
cientemente a cumplir los tiempos publicados (máximo de 
60 días en la estimación/desestimación desde la recepción del 
manuscrito en la Plataforma de Revisión) y máximo 150 días 
desde el inicio del proceso de revisión científica por expertos). 

«Sophia» se adhiere a las normas de código de conductas  
del Commitee on Publication Ethics (COPE):

http://publicationethics.org/resources/code-conduct
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«Sophia» as a publication that seeks the highest international ex-

cellence, is inspired by the ethical code of the Committee on Publications 
Ethics (COPE), aimed at publishers, reviewers and authors.

Authors’ commitments

• Originality and fidelity of the data: The authors of originals 
sent to «SOPHIA» attest that the work is original and unpu-
blished, which does not contain parts of other authors or other 
fragments of works already published by the authors. In addi-
tion they confirm the veracity of the data, that is, that the empi-
rical data have not been altered to verify hypotheses.

• Multiple and/or repetitive publications: The author should 
not publish articles in which the same results are repeated in 
more than one scientific journal or any other non-academic 
publication. The simultaneous proposal of the same contribu-
tion to multiple scientific journals is considered an ethically in-
correct and reprehensible practice.

• Attributions, quotations and references: The author must 
always provide the correct indication of the sources and contri-
butions mentioned in the article.

• Authorship: The authors guarantee the inclusion of those people 
who have made a significant scientific and intellectual contribu-
tion in the conceptualization and planning of the work as in the 
interpretation of the results and in the writing of it. At the same 
time the order of appearance of the authors has been ranked ac-
cording to their level of responsibility and involvement.

• Access and retention: If the members of the Editorial Board 
consider it appropriate, the authors of the articles should also 
make available the sources or data on which the research is ba-
sed, which can be kept for a reasonable period of time after 
publication and possibly becoming accessible.

• Conflict of Interest and Disclosure: All authors are required 
to state explicitly that there are no conflicts of interest that may 
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have influenced the results obtained or the proposed interpre-
tations. Authors should also indicate any funding from agencies 
and/or projects from which the research article arises.

• Errors in published articles: When an author identifies an im-
portant error or inaccuracy in his/her article, he/she should im-
mediately inform the editors of the journal and provide them 
with all the information necessary to list the relevant correc-
tions at the bottom of the article (always in a Note to the mar-
gin, not to alter the publication).

• Responsibility: The responsibility of the content of the articles 
published in «SOPHIA» is exclusive of the authors. The authors 
also commit themselves to a review of the most current and 
relevant scientific literature on the analyzed subject, taking into 
accounts in a plural form the different streams of knowledge.

Commitments of reviewers

• Contribution to editorial decision: Peer review is a procedure 
that helps publishers make decisions about proposed articles 
and also allows the author to improve the quality of articles 
submitted for publication. The reviewers undertake a critical, 
honest, constructive and unbiased review of both the scientific 
quality and the literary quality of writing in the field of their 
knowledge and skills.

• Respect of review times: The reviewer who does not feel com-
petent in the subject to review or who cannot finish the evalua-
tion in the scheduled time must notify the publishers immedia-
tely. The reviewers commit to evaluate the manuscripts in the 
shortest possible time in order to comply with the deadlines, 
since in «Sophia» the limits of custody of the waiting manus-
cripts are limited and inflexible due to respect of the authors 
and their work.

• Confidentiality: Each assigned manuscript must be considered 
confidential. Therefore, these texts should not be discussed with 
other people without the express consent of the publishers.

• Objectivity: Peer review should be done objectively. Reviewers 
are required to give sufficient reasons for each of their as-
sessments, always using the review template. The reviewers will 
submit a complete critical report with appropriate references 
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according to the «Sophia» revision protocol and the public gui-
delines for the reviewers; especially if it is proposed that the 
work be rejected. They are required to advise editors if subs-
tantial portions of the work have already been published or are 
under review for another publication.

• Text visualization: The reviewers commit to indicate precisely 
the bibliographic references of fundamental works possibly 
forgotten by the author. The reviewer should also inform edi-
tors of any similarity or overlap of the manuscript with other 
published works.

• Anonymity: To ensure that the review process is as objecti-
ve, unbiased and as transparent as possible, the identity of the 
authors is deleted before the papers are submitted for peer re-
view. If, for any reason, the identity of the authors, their insti-
tutional affiliations or any other information that jeopardizes 
the anonymity of the document has been compromised, the 
reviewer must notify the publishers immediately.

Commitment of publishers

• Decision of publication: The editors will guarantee the selec-
tion of the most scientifically qualified reviewers and specialists 
to express a critical and expert appreciation of the work, with 
the least possible biases. «Sophia» chooses between 2 and 3 re-
viewers for each work so as to ensure greater objectivity in the 
review process.

• Honesty: Publishers evaluate articles submitted for publication 
on the basis of scientific merit of the contents, without discri-
mination of race, gender, sexual orientation, religion, ethnic 
origin, nationality, and political opinion of the authors.

• Confidentiality: Publishers and members of the working 
group agree not to disclose information relating to submitted 
articles for publication to persons other than authors, reviewers 
and publishers. The editors and the Editorial Committee com-
mit themselves to the confidentiality of the manuscripts, their 
authors and reviewers, so that anonymity preserves the intellec-
tual integrity of the whole process.
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• Conflict of interests and disclosure: publishers commit not to 
use in their own research content of articles submitted for pu-
blication without the written consent of the author.

• Respect of the review times: Publishers are responsible for 
compliance with the time limits for revisions and publication of 
accepted manuscripts, to ensure a rapid dissemination of their 
results. They commit themselves to complying with published 
times (maximum of 60 days in the estimation/rejection from 
receipt of the manuscript in the Review Platform) and a maxi-
mum of 150 days from the beginning of the scientific review 
process by experts).

«Sophia» adheres to the Code of Conduct  
Committee on Publication Ethics (COPE): 

http://publicationethics.org/resources/code-conduct
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taxonomía de roles  
de los Colaboradores (Credit)

pp. 25-27.
En el contexto de la investigación y las publicaciones científicas, la 

Taxonomía Credit (CRediT, siglas de Contributor Roles Taxonomy) es un 
sistema estandarizado para clasificar y reconocer las contribuciones espe-
cíficas de los autores y colaboradores en los procesos de investigación y 
en la elaboración de artículos científicos. Este sistema tiene como objetivo 
promover la transparencia, la equidad y el reconocimiento adecuado de 
los roles desempeñados por cada uno de los colaboradores en la produc-
ción científica.

Contribuciones

El autor y sus colaboradores deben explicar las contribuciones que 
efectuaron en el proceso de la investigación y en los resultados alcanza-
dos considerando la normativa expuesta en la Taxonomía CRediT. 

La Taxonomía CRediT, incluye 14 roles,  
que se puede utilizar para determinar las acciones  

específicas que desempeñan los investigadores  
dentro del proceso, estructuración y presentación  

de los resultados de la investigación.
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Distribución de los roles de participación mediante  
la que un autor puede tener el reconocimiento  
en la publicación (Taxonomía CRediT)*

Criterio Descripción Identificación

1. 
Conceptualización

Ideas, formulación o evolución 
de metas y objetivos generales de 
investigación.

https://credit.niso.org/
contributor-roles/conceptualization/
ID: 8b73531f-db56-4914-9502-
4cc4d4d8ed73

2. Curación de datos

Actividades de gestión para 
anotar (producir metadatos), 
depurar datos y mantener datos 
de investigación (incluido el 
código de software, cuando 
sea necesario para interpretar 
los datos) para su uso inicial y 
posterior reutilización.

https://credit.niso.org/contributor- 
roles/data-curation/
ID: f93e0f44-f2a4-4ea1-824a-
4e0853b05c9d

3. Análisis formal

Aplicación de técnicas estadís-
ticas, matemáticas, computacio-
nales u otras técnicas formales 
para analizar o sintetizar datos 
de estudios.

https://credit.niso.org/
contributor-roles/formal-analysis/
ID: 95394cbd-4dc8-4735-b589-
7e5f9e622b3f

4. Adquisición de 
financiación

Adquisición del apoyo financiero 
para el proyecto que conduce a 
esta publicación.

https://credit.niso.
org/contributor-roles/
funding-acquisition/
ID: 34ff6d68-132f-4438-a1f4-
fba61ccf364a

5. Investigación

Llevar a cabo un proceso de 
investigación y exploración, 
específicamente realizando los 
experimentos o la recopilación 
de datos/evidencias.

https://credit.niso.org/contributor- 
roles/investigation/
ID: 2451924d-425e-4778-9f4c-
36c848ca70c2

6. Metodología Desarrollo o diseño de metodo-
logía; creación de modelos.

https://credit.niso.org/contributor- 
roles/methodology/
ID: f21e2be9-4e38-4ab7-8691-d6f7 
2d5d5843

7. Administración 
de proyecto

Responsabilidad de supervisión, 
gestión, coordinación y liderazgo 
de la planificación y ejecución de 
las actividades de investigación, 
incluyendo la tutoría externa 
al equipo central en el caso de 
existir.

https://credit.niso.org/contributor- 
roles/project-administration/
ID: a693fe76-ea33-49ad-9dcc-5e4f3 
ac5f938

8. Recursos

Provisión de materiales de 
estudio, reactivos, materiales, 
pacientes, muestras de laborato-
rio, animales, instrumentación, 
recursos informáticos u otras 
herramientas de análisis.

https://credit.niso.org/contributor- 
roles/resources/
ID: ebd781f0-bf79-492c-ac21-b31b-
9c3c990c
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Criterio Descripción Identificación

9. Software

Programación, desarrollo de 
software; diseño de programas 
informáticos; implementación 
del código informático y  
algoritmos de soporte; pruebas 
de componentes de código 
existentes.

https://credit.niso.org/contributor- 
roles/software/
ID: f89c5233-01b0-4778-93e9-cc7d 
107aa2c8

10. Supervisión

Responsabilidad de supervisión 
y liderazgo para la planificación 
y ejecución de la actividad de 
investigación, incluida la tutoría 
externa al equipo central.

https://credit.niso.org/contributor- 
roles/supervision/
ID: 0c8ca7d4-06ad-4527-9cea-
a8801fcb8746

11. Validación

Verificación, ya sea como parte 
de la actividad o por separado, 
de la replicación/reproducibi-
lidad general de los resultados/
experimentos y otros productos 
de la investigación.

https://credit.niso.org/contributor- 
roles/validation/
ID: 4b1bf348-faf2-4fc4-bd66-
4cd3a84b9d44

12. Visualización

Preparación, creación y/o pre-
sentación del trabajo publicado, 
específicamente visualización/
presentación de datos.

https://credit.niso.org/contributor- 
roles/visualization/
ID: 76b9d56a-e430-4e0a-84c9-59c11 
be343ae

13. Redacción –  
borrador original

Preparación, creación y/o pre-
sentación del trabajo publicado, 
concretamente, la redacción 
del borrador inicial (incluye la 
traducción sustantiva).

https://credit.niso.org/contributor- 
roles/writing-original-draft/
ID: 43ebbd94-98b4-42f1-866b-
c930cef228ca

14. Redacción –  
revisión y edición

Preparación, creación y/o pre-
sentación del trabajo publicado 
por parte de los integrantes del 
grupo de investigación original, 
específicamente revisión crítica, 
comentario o revisión (incluye 
las etapas previas o posteriores a 
la publicación).

https://credit.niso.org/contributor- 
roles/writing-review-editing/
ID: d3aead86-f2a2-47f7-bb99-
79de6421164d

* La Taxonomía CRediT se aplica para los casos de documentos o publicaciones ela-
borados por múltiples autores; tiene por finalidad especificar el tipo y la magnitud 
de la contribución de cada colaborador en un trabajo multidisciplinario y colectivo.
En consenso, los autores del documento declaran que, el artículo propuesto no ha 
sido presentado ni publicado con anterioridad en otros medios de divulgación. 
Los autores tributan sin omisión de ningún autor e indican la contribución según 
Taxonomía CRediT (taxonomía CRediT).
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taxonomy of Collaborator roles (Credit)

pp. 29-31.
In the context of research and scientific publications, the CRediT 

Taxonomy (Contributor Roles Taxonomy) is a standardized system used 
to classify and acknowledge the specific contributions of authors and 
collaborators in the research process and the development of scientific 
articles. The aim of this system is to promote transparency, equity, and 
proper recognition of the roles performed by each collaborator in scien-
tific production.

Contributions

The author and their collaborators must explain the contributions 
made during the research process and the results achieved, in accordance 
with the guidelines outlined in the CRediT Taxonomy.

The CRediT Taxonomy includes 14 roles that  
can be used to determine the specific actions performed  

by researchers in the process, structuring,  
and presentation of research results.
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Distribution of participation roles through which  
an author can receive recognition in the publication 
(CRediT Taxonomy)*

Criterion Description Identification

1. 
Conceptualization

Ideas, formulation, or evolution 
of research goals and objectives.

https://credit.niso.org/contributor-
roles/conceptualization/  
ID: 8b73531f-db56-4914-9502-
4cc4d4d8ed73

2. Data Curation

Management activities for an-
notating (producing metadata), 
cleaning data, and maintaining 
research data (including software 
code when necessary for data 
interpretation) for initial and 
later reuse.

https://credit.niso.org/contributor- 
roles/data-curation/ 
ID: f93e0f44-f2a4-4ea1-824a-
4e0853b05c9d

3. Formal Analysis

Application of statistical, mathe-
matical, computational, or other 
formal techniques to analyze or 
synthesize study data.

https://credit.niso.org/contributor- 
roles/formal-analysis/ 
ID: 95394cbd-4dc8-4735-b589-
7e5f9e622b3f

4. Funding 
Acquisition

Acquisition of financial support 
for the project leading to this 
publication.

https://credit.niso.org/contributor- 
roles/funding-acquisition/ 
ID: 34ff6d68-132f-4438-a1f4-fba61c 
cf364a

5. Investigation

Conducting a research and explo-
ration process, specifically perfor-
ming experiments or collecting 
data/evidence.

https://credit.niso.org/contributor- 
roles/investigation/ 
ID: 2451924d-425e-4778-9f4c-
36c848ca70c2

6. Methodology Development or design of 
methodology; creation of models.

https://credit.niso.org/contributor- 
roles/methodology/ 
ID: f21e2be9-4e38-4ab7-8691-
d6f72d5d5843

7. Project 
Administration

Responsibility for oversight, 
management, coordination, and 
leadership of the planning and 
execution of research activities, 
including external mentoring of 
the central team if applicable.

https://credit.niso.org/contributor- 
roles/project-administration/ 
ID: a693fe76-ea33-49ad-9dcc-
5e4f3ac5f938

8. Resources

Provision of study materials, 
reagents, materials, patients, labo-
ratory samples, animals, instru-
mentation, computing resources, 
or other analytical tools.

https://credit.niso.org/contributor- 
roles/resources/ 
ID: ebd781f0-bf79-492c-ac21-b31b-
9c3c990c
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Criterion Description Identification

9. Software

Programming, software deve-
lopment; design of software 
programs; implementation of 
computer code and supporting 
algorithms; testing of existing 
code components.

https://credit.niso.org/contributor- 
roles/software/ 
ID: f89c5233-01b0-4778-93e9-
cc7d107aa2c8

10. Supervision

Responsibility for supervision 
and leadership in planning and 
executing research activities, 
including external mentoring of 
the central team.

https://credit.niso.org/contributor- 
roles/supervision/ 
ID: 0c8ca7d4-06ad-4527-9cea-
a8801fcb8746

11. Validation

Verification, either as part of the 
activity or separately, of the ge-
neral replication/reproducibility 
of results/experiments and other 
research outputs.

https://credit.niso.org/contributor- 
roles/validation/ 
ID: 4b1bf348-faf2-4fc4-bd66-
4cd3a84b9d44

12. Visualization

Preparation, creation, and/or 
presentation of the published 
work, specifically visualization/
presentation of data.

https://credit.niso.org/
contributor-roles/visualization/ 
ID: 76b9d56a-e430-4e0a-84c9-
59c11be343ae

13. Writing – Origi-
nal Draft

Preparation, creation, and/or 
presentation of the published 
work, specifically writing the 
initial draft (includes substantial 
translation).

https://credit.niso.org/contributor- 
roles/writing-original-draft/ 
ID: 43ebbd94-98b4-42f1-866b-
c930cef228ca

14. Writing 
– Review 
& Editing

Preparation, creation, and/or pre-
sentation of the published work 
by members of the original re-
search group, specifically critical 
review, commentary, or editing 
(includes pre- or post-publication 
stages).

https://credit.niso.org/contributor- 
roles/writing-review-editing/ 
ID: d3aead86-f2a2-47f7-bb99-
79de6421164d

*The CRediT Taxonomy is applied to cases of documents or publications created by 
multiple authors; its purpose is to specify the type and extent of each collaborator’s 
contribution in a multidisciplinary and collective work.
By consensus, the authors of the document declare that the proposed article has not 
been previously submitted or published in other media outlets.
The authors give credit without omission of any author and specify their contribu-
tions according to the CRediT Taxonomy (CRediT Taxonomy).
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pp. 33-34.
«Sophia» es una revista de acceso abierto enteramente gratuita para 

lectores y autores que favorece la reutilización y el auto-archivado de sus ar-
tículos en bases de datos, repositorios, directorios y sistemas de información 
internacionales. En este sentido, «Sophia» cuenta con una Licencia Creative 
Commons 3.0 de Reconocimiento No-Comercial y se encuentra incluida en 
el directorio de Acceso Abierto DOAJ. La revista solo conserva los derechos 
de publicación de las obras, tanto de la versión impresa como las digitales.

1. Derechos de autor

Las obras que se publican en la Revista «Sophia» están sujetas a los si-
guientes términos:

1.1. La Universidad Politécnica Salesiana (RUC: 0190151530001) 
conserva los derechos patrimoniales (copyright) de las obras pu-
blicadas, y favorece y permite la reutilización de las mismas bajo 
la licencia Creative Commons Reconocimiento-No-Comercial-
Sin Obra Derivada 3.0 Ecuador, por lo cual se pueden copiar, 
usar, difundir, transmitir y exponer públicamente, siempre que:

1.1.a. Se cite la autoría y fuente original de su publicación (revista, 
editorial, URL y DOI de la obra).

1.1.b. No se usen para fines comerciales u onerosos.
1.1.c. Se mencione la existencia y especificaciones de esta licencia de 

uso.
1.2. La publicación otorgará a cada artículo un Digital Object Identi-

fier (DOI). Ejemplo: Valdés-Pérez, D. (2016). Incidencia de las Téc-
nicas de Gestión en la mejora de las decisiones administrativas. 
Sophia, 6(12), 199-213. https://doi.org/10.17163/ret.n12.2016.05

2. Política de Acceso Abierto

2.1. «Sophia» es una revista de Acceso Abierto, disponible en acceso li-
bre (open Access) sin restricciones temporales, y se encuentra incluida 
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en el Directorio de Revistas de Acceso Abierto (Directory of Open Access 
Journals-DOAJ).

2.2. Condiciones de auto-archivo: Se permite a los autores la reutili-
zación de los trabajos publicados, es decir, se puede archivar el post-print (o 
la versión final posterior a la revisión por pares o la versión PDF del editor), 
con fines no comerciales, incluyendo su depósito en repositorios institucio-
nales, temáticos o páginas web personales. Color Sherpa/Romeo: Azul.

3. Derecho de los lectores

3.1. Los lectores tienen el derecho de leer todos nuestros artículos de for-
ma gratuita inmediatamente posterior a su publicación. Esta publicación no 
efectúa cargo económico alguno para la publicación ni para el acceso a su 
material.

4. Publicación automática

«Sophia» hace que sus artículos estén disponibles en repositorios con-
fiables de terceros (p.ej. Redalyc, Latindex, repositorios institucionales...) 
inmediatamente después de su publicación.

5. Archivado

Esta revista utiliza diferentes repositorios nacionales como internaciona-
les donde se aloja la publicación, tales como Redalyc, Latindex, Dialnet, 
REDIB... El repositorio Portico y el Repositorio Institucional de la Uni-
versidad Politécnica Salesiana (Ecuador) archivan digitalmente y garan-
tizan a su vez la indización.

6. Legibilidad en las máquinas e interoperabilidad

El texto completo, los metadatos y las citas de los artículos se pueden 
rastrear y acceder con permiso. Nuestra política social abierta permite 
además la legibilidad de los archivos y sus metadatos, propiciando la inte-
roperabilidad bajo el protocolo OAI-PMH de open data y código abierto. 
Los archivos, tanto de las publicaciones completas, como su segmentación 
por artículos, se encuentran disponibles en abierto en formatos HTML, 
XML, pero también en PDF, E-Pub e ISSUU, lo que facilita la lectura de 
los mismos en cualquier dispositivo y plataforma informática
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pp. 35-36.
«Sophia» Is an open access journal entirely free for readers and 

authors that encourage the re-use and self-archiving of articles in data-
bases, repositories, directories and international information systems. In 
this sense, «Sophia» has a Creative Commons 3.0 License of Non-Com-
mercial Recognition and is included in the directory of Open Access 
DOAJ. The magazine only retains the rights to publish the works, both in 
print and digital formats.

1. Copyright

The work published in the «Sophia» Journal are subject to the following 
terms:

1.1. The Universidad Politécnica Salesiana (RUC: 0190151530001) 
Preserves the copyrights of the published works, and favors 
and allows their re-use under the Creative Commons Attri-
bution-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Ecuador 
license, for which they may be copied, used, distributed, trans-
mitted And publicly display, provided that:

1.1.a. The authorship and original source of their publication is ci-
ted (magazine, editorial, URL and DOI of the work).

1.1.b. Do not use for commercial or onerous purposes.
1.1.c. The existence and specifications of this license are mentioned.
1.2. The publication will grant each item a Digital Object Identifier 

(DOI). Example:

2. Open Access policy

2.1. «Sophia» Is an open access journal, available in open access with no 
time restrictions, and is included in the Directory of Open Access Jour-
nals (DOAJ).
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2.2. Self-archiving conditions: Authors are allowed to re-use pu-
blished works, that is, post-print (or the final post-peer review or PDF 
version of the publisher) may be archived for non-commercial purposes, 
including their deposit in institutional repositories, thematic or personal 
web pages. Color Sherpa/Romeo: Blue.

3. Right of readers

3.1. Readers have the right to read all of our articles for free immediately 
after publication. This publication does not have any economic charge for 
the publication or for access to the material.

4. Automatic publishing

«Sophia» Makes its articles available in trusted third-party repositories 
(i.e. Redalyc, Latindex, institutional repositories...) immediately after 
publication.

5. Archiving

This journal uses different national and international repositories such as 
Redalyc, Latindex, Dialnet, REDIB... The Portico repository and the Insti-
tutional Repository of the SUniversidad Politécnica Salesiana (Ecuador) 
are digitally archived and indexed.

6. Machine readability and interoperability

Full text, metadata, and citations of articles can be traced and accessed 
with permission. Our open social policy also allows the readability of the 
files and their metadata, facilitating interoperability under the OAI-PMH 
protocol of open data and open source. Files from both full-length publi-
cations and their article segmentation are available in open HTML, XML, 
but also PDF, E-Pub and ISSUU formats, making it easy to read on any 
device and computing platform.
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editorial

pp. 41-47.
Con entusiasmo presentamos el número 38 de nuestra revista Sophia. El 
título que resume la diversidad de enfoques y perspectivas es “El método 
inductivo en las humanidades y en la pedagogía”, una colección que invita 
a reflexionar sobre la fuerza transformadora de un enfoque metodológico 
esencial en la construcción del conocimiento.

Con las contribuciones reunidas en este volumen se propone in-
dagar las distintas maneras en las que el método inductivo, a partir de la 
observación y el análisis de la realidad, establece conexiones entre los he-
chos y las teorías; de manera adaptativa y comprometida con el contexto, 
impulsa la práctica educativa. Este número tiene como propósito ofrecer 
un espacio para la comprensión de las distintas formas en las que las hu-
manidades y la pedagogía integran el razonamiento inductivo y abren 
nuevas oportunidades para la reflexión, la acción y el aprendizaje.

El método inductivo contribuye para el descubrimiento de patro-
nes y para la construcción de significados que van desde lo concreto hacia 
lo general, se presenta como una poderosa herramienta para repensar la 
enseñanza y la investigación en diversos ámbitos del saber. En un contex-
to global en el que los procesos educativos y culturales deben adaptarse 
a realidades cambiantes, la capacidad de generar conocimiento a partir 
de la experiencia se vuelve fundamental. Con este volumen, se pretende 
proporcionar una visión teórica exhaustiva, motivar a los lectores la apli-
cación de estas metodologías en su práctica diaria y suministrar una serie 
de categorías, principios, directrices e ideas para la implementación y el 
mejoramiento en el ámbito académico, así como en las comunidades en 
las que se desenvuelven.

La edición 38 de nuestra revista explora el impacto y las posibili-
dades del método inductivo en las humanidades y en la pedagogía, ana-
lizando sus fundamentos y las aplicaciones prácticas en contextos educa-
tivos y científicos.

Desde un enfoque experiencial y reflexivo, el método inductivo 
en las humanidades y en la pedagogía, reviste una importancia funda-
mental, responde a la necesidad de evidenciar la complejidad de los fe-
nómenos humanos y sociales, ofrece un marco metodológico y didáctico 
enriquecido con la implementación de la observación, la experiencia y 
la reflexión, propicia la mejora de diversos procesos de investigación y 
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Editorial

El método inductivo en las humanidades y en la pedagogía

de enseñanza-aprendizaje. Su versatilidad y capacidad para adaptarse a 
las exigencias contemporáneas lo convierten en un recurso indispensable 
para fomentar una educación más crítica, inclusiva y orientada hacia el 
cambio y la transformación social.

Este método fomenta el aprendizaje activo y contextualizado, cuali-
dades esenciales en un mundo donde el conocimiento y la educación en-
frentan desafíos globales como la desinformación, la diversidad cultural y 
la transformación digital. Promueve una educación situada, centrada en la 
comprensión y en la articulación del conocimiento teórico-práctico.

Como es de conocimiento general, el método inductivo ha con-
tribuido significativamente en la actividad científica tradicional y ofrece 
interesantes enfoques para comprender los distintos fenómenos de las 
ciencias humanas y sociales. Asimismo, su énfasis en la experiencia como 
fuente primaria del conocimiento resuena con las necesidades contem-
poráneas de una educación reflexiva, crítica y orientada hacia la acción.

Históricamente, “el ser humano desde sus orígenes empezó a cues-
tionarse acerca de sí mismo y de todo cuanto ocurría a su alrededor, em-
pezó a reflexionar y a buscar explicaciones acerca de las causas y princi-
pios de todo” (Aguilar Gordón, 2015, p. 14), intentó hallar explicaciones 
desde el mito, la leyenda, el rito… y gradualmente empezó a buscar so-
luciones desde la razón, la experiencia, la ciencia, etc. En la medida en 
que establece relaciones entre diferentes fenómenos, implementa una va-
riedad de métodos de investigación, descubre técnicas y procedimientos 
ordenados, sistemáticos y coordinados que configuran la ciencia desde al 
menos tres perspectivas, en las que predominan los siguientes criterios:

• Valoración de la razón humana mediada por el método 
matemático-deductivo. 

• Valoración de la experiencia y de la observación de los he-
chos concretos mediadas por el método inductivo iniciado por 
Francis Bacon en la ciencia de la Modernidad.

• Valoración de la experiencia y de la razón, gracias al uso del 
método resolutivo-compositivo conocido como hipotético-
deductivo (inductivista-deductivista) iniciado por Galileo.

Indudablemente, el método inductivo es esencial para abordar los 
desafíos educativos actuales en donde el aprendizaje requiere del equili-
brio ineludible entre la teoría y la praxis-objetiva-sensorial propias de la 
realidad concreta en la que interactúa el sujeto. En las humanidades, el 
método permite la interpretación de los fenómenos culturales, históricos 
y sociales con un enfoque contextualizado y plural. En la pedagogía, se 
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Floralba del Rocío Aguilar-Gordón

traduce en estrategias de enseñanza que priorizan la experiencia y la par-
ticipación de los estudiantes, fomentando la construcción de aprendizajes 
significativos y el desarrollo de competencias críticas.

Adicionalmente, es preciso considerar que el método inductivo 
responde a una necesidad creciente de vincular el conocimiento con la 
realidad, promoviendo soluciones educativas que integren la reflexión, la 
creatividad y la acción.

La transformación digital, la interdisciplinariedad y la diversidad 
cultural como rasgos característicos de la dinámica social propios del 
contexto actual, exigen la presencia del método inductivo en la educa-
ción. Es así como en la práctica educativa, se justifica el uso de meto-
dologías como el aprendizaje-servicio, el enfoque por descubrimiento, 
el aprendizaje basado en problemas, entre otros. Todas ellas inspiradas 
en los principios de la inducción y cuya aplicación práctica, en conjunto, 
enriquece los procesos educativos y contribuye a la formación de ciuda-
danos críticos, analíticos, comprometidos y propositivos.

En la educación, el uso de una metodología inductivista “posibili-
ta las relaciones horizontales entre el educador y el educando” (Aguilar 
Gordón, 2019, p. 94). Del mismo modo, en el proceso de la investigación, 
ambos se configuran como “agentes activos para la construcción del co-
nocimiento y así se logra una mayor dinamización del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje” (p. 95). Este tipo de metodología es utilizada con el fin 
de evaluar el potencial de aprendizaje como producto de la interacción 
con el contexto en el que la experiencia, la observación y la participación 
juegan un papel importante. El método inductivo en la praxis pedagógica 
fomenta el diálogo de saberes y potencia el desarrollo de las competencias 
para aprender a conocer”, “aprender a hacer”, “aprender a ser y “aprender 
a vivir con los demás”, al estilo de los cuatro pilares de la educación, su-
geridos en el informe La educación encierra un tesoro, presentado a la 
UNESCO por Jacques Delors (1996).

En la pedagogía, el método inductivo se traduce en una herramien-
ta clave para promover aprendizajes activos, significativos y basados en la 
observación y en la experiencia; promueve el descubrimiento guiado, la 
resolución de problemas y la toma oportuna de decisiones. Este método 
refuerza la necesidad de una educación que integre experiencia, acción y 
pensamiento crítico, motiva la creación de un escenario en el que los estu-
diantes sean participantes activos en la construcción de los saberes. Ade-
más, su integración con principios constructivistas y enfoques participa-
tivos lo convierten en un recurso educativo que responde a las demandas 
contemporáneas de innovación y personalización del aprendizaje.
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En las humanidades, la inducción permite una aproximación meto-
dológica que combina el rigor analítico con la sensibilidad interpretativa, 
favoreciendo una comprensión integral de los fenómenos sociales y cultu-
rales. El método inductivo resulta indispensable para interpretar contex-
tos socioculturales y establecer conexiones entre fenómenos específicos y 
teorías más amplias; se convierte en una de las mejores herramientas para 
construir teorías a partir de la observación y la experiencia, interpretar 
fenómenos humanos desde una perspectiva situada y empírica.

Estructura de Sophia 38

Los diez artículos aprobados para el presente volumen se distribuyen entre 
la temática central de la convocatoria y la variedad de temas relacionados 
con la misma. Todos los documentos en conjunto evidencian la versatili-
dad y eficacia del método inductivo en diversos campos educativos, desde 
la formación ética hasta la enseñanza de ciencias, promoviendo una edu-
cación más reflexiva, dinámica e integrada con las tecnologías emergentes. 

Sobre el tema central

Inicia el recorrido intelectual, el artículo “El rol del método inductivo 
como vínculo entre las teorías educativas y las prácticas de aula”, elabora-
do por Luis Rodolfo López Morocho (Bélgica) y Christian Paul Jaramillo 
Baquerizo (Ecuador), explica el papel del método inductivo en la vincula-
ción con las teorías educativas, los modelos pedagógicos, la investigación 
educativa y la práctica de aula. Destaca la relevancia del método inducti-
vo en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Continua el artículo “Aportes del método inductivo a la enseñanza 
de la ética militar”, propuesto por Andrés Eduardo Fernández Osorio (Co-
lombia), Marina Miron (Reino Unido) y David Whetham (Reino Unido), 
orienta el respeto por los derechos humanos, la observancia de las leyes 
de la guerra y la protección de la legitimidad institucional. En este senti-
do, la ética militar se presenta como una herramienta fundamental para 
orientar el comportamiento de los militares en entornos complejos, para 
garantizar la toma de decisiones responsables, direccionar las actitudes y 
el comportamiento del personal militar mediante la aplicación de méto-
dos innovadores como el método inductivo.

Por su parte, el manuscrito “Metodologías inductivas en la educa-
ción, apoyadas por la integración de la tecnología”, presentado por los 
mexicanos Magda Collazo Fuentes, María Guadalupe Veytia Bucheli y 
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Francisco Javier Rivera Alejo, analiza la traducción y validación del ins-
trumento desarrollado para aplicar el método inductivo con el modelo 
SAMR, en contextos educativos hispanohablantes, para facilitar su uso 
en la enseñanza-aprendizaje con tecnología. El trabajo explica que la 
metodología inductiva se complementa con tecnologías educativas para 
promover una enseñanza más interactiva y sustentada en evidencia. Me-
diante la aplicación del modelo SAMR se demuestra que la integración 
de tecnologías facilita la aplicación de metodologías inductivas en el aula.

En el mismo orden de importancia se encuentra “Inducción y 
analogía en las éticas aplicadas en proyectos socioeducativos”, desarro-
llado por las mexicanas María Teresa Yurén Camarena, Elena Guadalupe 
Rodríguez Roa y Miriam de la Cruz Reyes. Aquí las autoras explican las 
ventajas de articular la inducción y la analogía con las éticas aplicadas en 
proyectos socioeductivos. En este sentido, examinan las posiciones teóri-
cas sobre el estatuto de las éticas aplicadas, confirmando que la inducción 
y la analogía están presentes. Además, consideran que estas metodologías 
contribuyen para el mejoramiento de los aprendizajes y establecen pautas 
de comportamiento moral contextualizadas. 

Finalmente, el artículo “Construcción conceptual en física a tra-
vés de métodos didácticos inductivos”, elaborado por Julio Cuevas Romo 
(México), discute la aplicación de estrategias inductivas para la enseñan-
za de conceptos científicos de la física, considera que el uso de estrategias 
didácticas con características inductivas aporta para el mejoramiento de 
la comprensión conceptual en estudiantes de ciencias exactas.

Sobre la sección abierta (misceláneos)

Los cinco artículos que se incluyen en este apartado, abordan contenidos 
y temáticas variadas, pero indirectamente relacionadas con el tema central 
de la convocatoria. A continuación, una breve presentación de los mismos.

El texto que abre el camino de la reflexión es “El enfoque erotéti-
co en ecocrítica”, por Dancizo Yarness Toro Rivadeneira (España). El au-
tor analiza la interrelación existente entre los marcos conceptuales de la 
ecología y la teoría crítica literaria; sugiere una estructura común basada 
en agendas de problemas que enriquecen la práctica científica y la en-
señanza; destaca la importancia de los cuestionamientos en las ciencias 
ambientales para redefinir nuevas agendas de investigación integrando 
marcos conceptuales no unificados por una teoría central; sostiene que 
“la ecocrítica se configura como un programa de investigación estructu-
rado de manera erotética, al igual que la ecología”.
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Le sigue el artículo “Perspectiva crítica de la innovación educativa 
desde las metodologías activas de aprendizaje”, elaborado por los españo-
les Romina Denise Jasso Alfieri, Vicente de Jesús Fernández Mora y An-
tonio Daniel García Rojas. Los autores plantean las metodologías activas 
como medios idóneos para implementar la innovación educativa, la cual 
debe estar centrada en un enfoque social que considere a las personas 
como el centro fundamental de todo proceso formativo, como creadoras 
y como sustentadoras de dichas innovaciones. La propuesta se encuentra 
respaldada en aspectos fundamentales propios de la teoría educativa, la 
filosofía de la educación y de la filosofía de la innovación educativa.

Por su parte, “Aportes de la escuela de Frankfurt y Edgar Morin 
para fomentar el pensar dialéctico y complejo en la educación”, de Sheila 
López Pérez (España), bosqueja una propuesta educativa “que complejice 
la manera de pensar de los adolescentes escolarizados y su manera de 
convivir con la incertidumbre, el devenir y la otredad”. La autora conside-
ra que el pensar dialéctico y complejo puede y debe articularse para for-
mar “ciudadanos capaces de hacerse cargo de sus democracias” y asevera 
que es indispensable “promover una educación para la complejidad, la 
comprensión y la libertad”.

Asimismo, el texto “Los modelos científicos como herramientas 
epistémicas abstractas para aprender a razonar”, desarrollado por Juan 
Bautista Bengoetxea Cousillas (España), establece que la filosofía de la 
ciencia y de la educación han valorado críticamente las virtudes de los 
diversos métodos científicos, en especial de los inductivos y deductivos. 
Adicionalmente, sostiene que la modelación basada en evidencias empí-
ricas es una práctica de alto interés en lingüística y a partir de ello com-
para dos enfoques filosóficos de la modelación científica: el representa-
cional y el pragmático.

Este recorrido de enfoques y perspectivas concluye con el artículo 
“El desafío de la escritura académica utilizando herramientas virtuales”, 
presentado por Verónica Patricia Simbaña Gallardo, Lilian Mercedes Ja-
ramillo Naranjo y Santiago Fernando Vinueza Vinueza (Ecuador). Aquí 
los autores muestran el aporte de Scrivener y Evernote como herramien-
tas digitales valiosas para la escritura académica, ya que “permiten inser-
tar notas escritas, notas de voz, resúmenes, documentos, imágenes, citas 
de autores, audios, links…”, haciendo que esta práctica (tradicionalmente 
universitaria e investigativa) se vuelva más eficiente y sistematizable.

En este número 38 de Sophia, dedicado al “Método inductivo en 
las humanidades y en la pedagogía”, celebramos la riqueza y profundidad 
de un enfoque metodológico que sigue transformando la forma en que 
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entendemos y practicamos la enseñanza, la investigación y el aprendiza-
je. A través de las contribuciones de destacados autores, se ha explorado 
cómo la inducción, al basarse en la observación y la interpretación de 
fenómenos concretos, permite construir teorías y modelos que no solo 
enriquecen el ámbito académico, sino que también tienen un impacto di-
recto en la formación de estudiantes y profesionales comprometidos con 
una educación más reflexiva y crítica sino también realiza una invitación 
a la práctica pedagógica, mostrando cómo el método inductivo puede fo-
mentar una enseñanza más dinámica, inclusiva y adaptada a los desafíos 
de la sociedad contemporánea.

Al cerrar este volumen, nos llena de satisfacción saber que el méto-
do inductivo, lejos de ser una herramienta de investigación, se erige como 
un puente que conecta el conocimiento con la acción, las teorías con las 
realidades del aula y la reflexión con la praxis. En un mundo en constante 
cambio, donde la capacidad de apropiación, de creación y de aprendizaje 
de nuevas realidades es esencial, el enfoque inductivo emerge como una 
fuente de inspiración y de innovación. 

Agradecemos a todos los autores por su valiosa contribución inte-
lectual; a los revisores de los artículos por su aporte en el proceso editorial 
y a nuestros lectores por su continuo apoyo. Esperamos que este número 
contribuya para la generación de nuevas ideas y diálogos que enriquezcan 
aún más el campo de las humanidades y de la pedagogía.

Floralba del Rocío Aguilar Gordón
Editora
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Resumen

Este estudio aborda la problemática en torno a la relación de las teorías y modelos pedagógicos, 
centrándose en su vínculo con la investigación educativa y la práctica en el aula. En este sentido, el 
objetivo principal es analizar el rol del método inductivo en la relación entre las teorías y modelos 
pedagógicos desde la praxis en el aula, utilizando la metainvestigación y la crítica reflexiva basada en 
la teoría fundamentada. De este modo, se exploran las definiciones de teorías y modelos pedagógicos, 
el rol histórico del método inductivo en la investigación educativa, la relación entre el razonamiento 
inductivo, las principales teorías y modelos pedagógicos, y las implicaciones prácticas de estos 
enfoques en la enseñanza y el aprendizaje. Los resultados revelan que el método inductivo es esencial 
para formular hipótesis, teorías y modelos a partir de observaciones empíricas, proporcionando una 
base sólida para la investigación educativa. Además, ha influido significativamente en el desarrollo de 
diversos modelos pedagógicos, facilitando la integración de teoría y práctica, lo cual es vital para una 
enseñanza efectiva. En conclusión, el estudio destaca la relevancia continua del método inductivo 
en la investigación educativa y su potencial para mejorar las prácticas pedagógicas, especialmente 
con el avance de la tecnología, que ofrece nuevas oportunidades para mejorar la recopilación y el 
análisis de datos.

Palabras clave

Método inductivo, teorías educativas, modelos pedagógicos, investigación educativa, práctica 
en el aula, teoría fundamentada.

Abstract

This study addresses the issue of the relationship between theories and pedagogical models, 
focusing on their connection with educational research and classroom practice. In this context, the 
main objective is to analyze the role of the inductive method in the relationship between theories 
and pedagogical models from classroom praxis, using meta-research and reflective critique based 
on Grounded Theory. Thus, the definitions of theories and pedagogical models, the historical role 
of the inductive method in educational research, the relationship between inductive reasoning, 
the main theories and pedagogical models, and the practical implications of these approaches 
in teaching and learning are explored. The results reveal that the inductive method is essential 
for formulating hypotheses, theories, and models from empirical observations, providing a solid 
foundation for educational research. Additionally, it has significantly influenced the development 
of various pedagogical models, facilitating the integration of theory and practice, which is vital for 
effective teaching. In conclusion, the study highlights the ongoing relevance of the inductive method 
in educational research and its potential to improve pedagogical practices, especially with the 
advancement of technology, which offers new opportunities to enhance data collection and analysis.

Keywords

Inductive Method, Educational Theories, Pedagogical Models, Educational Research, 
Classroom Practice, Grounded Theory.

Introducción

Toda persona involucrada en el ámbito educativo ha tenido que abordar, 
de manera directa o indirecta, los diferentes fundamentos de su práctica. 
Aunque actualmente el foco central de atención está en las metodologías, 
tanto en las prácticas de aula como en la investigación, existe un vínculo 
indisociable entre los métodos y teorías. Esto obliga al docente investiga-
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dor a adentrarse en el “panorama epistemológico de la pedagogía” (Prats, 
2010, p. 5). Este camino es sumamente complejo y puede convertirse en 
un auténtico reto que, en ocasiones, causa frustración y lleva al abandono 
por su aparente inutilidad. Sin embargo, es una cuestión importante que 
debe ser enfrentada. Además, vale la pena, pues como planteaba Baruch 
Spinoza (2007), “todo lo excelso es tan difícil como raro” (p. 428) o como 
se menciona más contemporáneamente, no se puede escapar de “la utili-
dad de lo inútil” (Ordine, 2013, p. 9).

En la actualidad la importancia de la relación intrínseca entre la 
práctica y la teoría educativa es ampliamente reconocida. Esta relación se 
vuelve aún más crucial cuando la praxis docente combina la labor forma-
tiva con la investigativa. Como se suele atribuir a Kant (2005), la práctica 
sin teoría es ciega, mientras que la teoría sin práctica es estéril. De ma-
nera similar, Freire (2006) señaló que “separada de la práctica, la teoría se 
convierte en verbalismo puro. Separada de la teoría, la práctica no es más 
que activismo ciego” (p. 30). De este modo, ambos componentes son fun-
damentales. En este sentido, una de las problemáticas que se enfrenta es 
la desconexión entre didácticas y metodologías de aula con las diferentes 
teorías, paradigmas y modelos pedagógicos (Álvarez Álvarez, 2015). Esta 
situación es paradójica, ya que son precisamente los constructos teóricos 
los que deben iluminar las prácticas e investigaciones educativas (Dewey, 
2004). Así, la problemática central del presente trabajo radica en determi-
nar ¿cuál es la relación entre las teorías educativas y los modelos pedagó-
gicos con la praxis en el aula?

Así, el objetivo principal de este trabajo es analizar el papel del mé-
todo inductivo en la relación con las teorías educativas y modelos pe-
dagógicos desde la praxis en el aula, utilizando la metainvestigación y la 
crítica reflexiva basada en la teoría fundamentada. Para ello, se emplea la 
genealogía (Foucault, 1988) como estrategia para desarrollar el presente 
artículo, buscando rastrear la emergencia de las distintas teorías y mode-
los educativos en relación con el rol del método inductivo. Por tanto, la 
idea a defender es que el método inductivo desempeña un papel central 
como nexo entre la teoría y la práctica de aula. A través del método in-
ductivo y sus procesos se logra materializar la relación entre los modelos 
pedagógicos y la praxis de aula, mejorando las prácticas docentes y pro-
moviendo un aprendizaje significativo en contextos educativos diversos.

En este sentido, la estructura del presente trabajo está configura-
da en tres secciones. En la primera, se analizan los conceptos de teorías y 
modelos pedagógicos. Esto por cuanto es necesario entender el panorama 
epistemológico que históricamente ha sustentado las diversas prácticas de 
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aula y los procesos de investigación educativa. En la segunda sección, se 
profundiza sobre el significado y sentido del método inductivo desde su 
surgimiento hasta la contemporaneidad en relación con la investigación 
educativa. Finalmente, se examina la relación entre el método inductivo y 
los modelos pedagógicos, así como su impacto en la praxis en el aula con la 
finalidad de establecer su papel central en la relación entre teoría y práctica.

Aproximación epistemológica a las teorías  
y modelos pedagógicos

Existen tres conceptos clave que es necesario precisar por cuanto serán el 
eje de la presente investigación: teorías, modelos y métodos. Esta sección 
se centrará en los dos primeros para, posteriormente, abordar el concepto 
de métodos. Estas categorías permiten plantear una serie de problemáti-
cas respecto de la investigación educativa y la práctica del aula, vincula-
das directamente con el pensamiento inductivo. Para ello es imposible no 
valerse del enfoque genealógico (Foucault, 1988) que considera las con-
diciones de posibilidad, tanto históricas como conceptuales, de la confor-
mación de estos grandes modelos explicativos con diferentes enfoques, 
fundamentos, lugares y tiempos de surgimiento.

El término “teoría” etimológicamente proviene del griego theo-
reo, que significa observar o mirar (Mora, 2009, p. 374). En un sentido 
filosófico, hace referencia a la acción de contemplación o especulación. 
Aristóteles incluso sugirió que la más alta teoría es el “pensar del pensar”. 
De este modo, la vida teórica se entendería como la finalidad propia del 
hombre virtuoso, lo que conduce a una vida plena. También suele enten-
derse en oposición a la práctica, existiendo una disputa histórica en torno 
a la relación de estos términos. Esta disputa puede resolverse de diversas 
maneras: como contraposición, equilibrio, armonía, fusión, entre otras. 

Las teorías, en muchos casos, desembocan en sistemas o configura-
ciones conceptuales donde existe coherencia, cohesión y estructura. Estas 
se configuran de múltiples modos, buscando necesariamente establecer 
una relación con los hechos o fenómenos, todo ello a partir de razona-
mientos tanto deductivos como inductivos. Precisamente, este vínculo 
con la realidad hace que las teorías sean mutables, contingentes y evo-
lucionen. Por tanto, todo intento de construcción teórica es, en mayor o 
menor medida, provisional (Carvajal, 2002).

En los diferentes campos de estudio, incluyendo el educativo, las 
teorías son entendidas como “un conjunto de supuestos o preposiciones 
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articuladas acerca de la realidad social en estudio y acerca de la manera 
de conocer esa realidad” (Sirvent, 2010, p. 130). Las teorías casi siempre se 
suelen reducir a los grandes constructos explicativos de realidades que se 
han consolidado en el mundo académico y, si se quiere, científico, como 
son, en el caso educativo, las teorías de Piaget, Vygotsky, Bourdieu, en-
tre otros. Sin embargo, es importante considerar que las teorías también 
pueden referirse al modo de pensar que las personas van configurando 
a lo largo de su vida y que guían sus acciones. En este segundo sentido, 
la teoría es simplemente la capacidad de todo ser humano para realizar 
construcciones intelectuales de su vida cotidiana, es decir, teorizar.

La relación entre teoría e investigación se acentúa en la posible 
utilidad que tiene la primera sobre la segunda (Hernández Sampieri et al., 
2006). En este sentido, como ya se ha podido argumentar anteriormente, 
la función primordial de la teoría es explicar, esto es, mostrar los “por-
qué”, “cómo” y “cuándo” de un determinado fenómeno (Bryman, 2021). 
Además, permite dar orden al conocimiento, es decir que conduce a la 
sistematicidad y, por tanto, a la organización (Flick, 2019). Otra función, 
heredada de la visión científica, es la de predecir o, en otras palabras, ha-
cer inferencias, más o menos claras, de lo que ocurrirá con los fenómenos 
explicados (Creswell & Creswell, 2018). Evidentemente, esta capacidad de 
predicción es mucho más compleja en el campo de las ciencias humanas 
que en las ciencias exactas (Silverman, 2020). En síntesis, la teoría permite 
al investigador describir, explicar y predecir, todo ello a partir de una cier-
ta consistencia lógica que se convertirá en lo que se denomina el marco 
teórico de la investigación (Yin, 2020).

La teoría tiene una conexión directa con los procesos cognitivos de 
todo ser humano. Ahora bien, estos procesos se vuelven particularmente 
importantes en los investigadores por la propia naturaleza de su profe-
sión. La teorización permite tomar distancia de los objetos de estudio, 
permite obtener información y procesarla a través de recursos de abstrac-
ción, comparación, y análisis (Schunk, 2012). Todo esto desemboca direc-
tamente en el ámbito de la metodología (Creswell & Creswell, 2018). Sin 
embargo, antes de entrar en la definición de esta segunda gran categoría, 
es necesario mencionar las implicaciones de la teoría en el campo de los 
modelos pedagógicos.

Así, las teorías científicas se pueden entender como los marcos expli-
cativos que se han establecido y validado a lo largo de la historia para estu-
diar, comprender y explicar determinados fenómenos y objetos de estudio. 
En específico, cuando se definen los diferentes modelos macroteóricos de la 
educación, una de las primeras cuestiones que surgen son: ¿qué se entiende 
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por modelo educativo? ¿Cuál es la diferencia entre un modelo, paradigma y 
teoría? ¿Cuáles son los principales modelos, paradigmas, teorías en el cam-
po educativo? Para responder a estas preguntas es fundamental partir de 
una breve visión retrospectiva sobre el surgimiento de los diversos modelos 
actuales centrándose en sus criterios epistemológicos.

Cuando se hace referencia a términos como “modelos” o “paradig-
ma” es necesario acercarse a la subdisciplina filosófica denominada epis-
temología, que de manera sencilla se puede definir (Mora, 2009) como la 
teoría general del conocimiento científico. Será esta disciplina la encarga-
da de responder a preguntas como: ¿qué es una ciencia?, ¿cuáles son los 
requisitos que debe cumplir una disciplina para ser considerada científi-
ca?, ¿qué implicaciones tiene que una disciplina sea considerada ciencia?

Responder a las preguntas anteriores excede las intenciones del 
presente trabajo. Por tanto, para los fines de este estudio, se considerarán 
los planteamientos de Thomas Kuhn (1971), alejándonos de las visiones 
positivistas de la ciencia. Como es ampliamente conocido (López, 2021), 
Kuhn sacudió los cimientos de lo que se entendía por ciencia en su época, 
cuestionando la visión positivista predominante: “Su libro desencadenó 
una auténtica revolución, cuyos efectos siguen notándose en la actua-
lidad, en la moderna filosofía de la ciencia” (Artigas, 1999, p. 85). Uno 
de sus aportes más relevantes es señalar que, a nivel mundial, la ciencia 
también tiene una significativa carga valorativa. En palabras de Gómez 
(2014), Kuhn muestra “el reconocimiento explícito de la presencia de 
valores no solo en la actividad científica, sino también en su unidad de 
análisis” (p. 69).

Su obra La estructura de las revoluciones científicas es fundamental 
en la ciencia y la filosofía del siglo XX. El concepto central de esta obra es el 
de “paradigma”, un término que ha tenido un impacto significativo. Defi-
nir paradigma es complejo debido a sus múltiples interpretaciones. Según 
Agamben (2008), Kuhn lo emplea en al menos dos sentidos. Primero, se 
refiere a “lo que los miembros de cierta comunidad científica comparten 
en común: un conjunto de técnicas, modelos y valores a los que adhie-
ren consciente o inconscientemente” y segundo, a “un elemento particular 
dentro de ese conjunto” (p. 14). Ejemplos de paradigmas incluyen los Prin-
cipia de Newton y el Almagesto de Ptolomeo, los cuales sustituyen reglas 
explícitas y definen una tradición de investigación específica y coherente.

Los aportes de Kuhn permiten, según Chalmers (1990), entender 
que la ciencia no sigue una trayectoria lógica de orden y progreso, como 
sugieren las perspectivas positivistas. En lugar de eso, la ciencia implica 
el abandono de estructuras teóricas y su reemplazo por nuevas que no 
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son compatibles con las anteriores. Así, la respuesta a la pregunta ¿qué 
es la ciencia?, podría ser que es una disciplina que logra establecer un 
paradigma específico dentro de una comunidad científica académica. Es 
importante notar que las ideas de Kuhn no son perfectas, por ejemplo, 
“las decisiones y elecciones de los científicos o grupos de científicos están 
influidas por los valores de estos individuos o grupos” (p. 145).

Como se aprecia, la dimensión epistemológica del concepto “para-
digma” o “modelo” hace referencia “a las condiciones generales de produc-
ción del conocimiento científico” (Sirvent, 2010, p. 141). Estos modelos, 
producen a su vez lógicas de investigación que implican las condiciones 
específicas de producción de la investigación. En último lugar, estos mar-
cos se traducen en procedimientos metodológicos que determinan cómo 
cada investigador relaciona la teoría y la práctica con el objeto de su inves-
tigación. Ahora bien, en estos marcos generales surgen debates en torno a 
los llamados pares lógicos o modos suposicionales (p. 144). Estos marcan 
distintas predominancias en la multiplicidad de enfoques o perspectivas 
epistemológicas, por ejemplo: deducción-inducción, verificación-genera-
ción, explicación-comprensión, objetividad-subjetividad, entre otros. 

Este trabajo se centra en el eje deducción-inducción, el cual se ex-
plora en el siguiente apartado. Es importante mencionar que este eje se 
refiere a la clásica disputa entre los procesos de razonamiento deductivo, 
estrechamente vinculados a una abstracción que va de lo general a lo par-
ticular (abstracción decreciente), y el razonamiento inductivo, caracteri-
zado por una abstracción que va de lo particular a lo general (abstracción 
creciente). En cualquier caso, estas decisiones teóricas se traducirán en 
decisiones metodológicas que el investigador realiza en su cotidianidad y 
enfatizarán en determinados ejes de los antes mencionados. Es por tanto 
necesario abordar el problema del método en cuanto implica directamen-
te la organización y secuencia de pasos que buscan garantizar la produc-
ción científica del conocimiento.

Métodos y pensamiento inductivo en los procesos  
de investigación educativa

Para aproximarse al rol del método inductivo en el ámbito de la investi-
gación educativa, es necesario ingresar al campo de la metainvestigación, 
que se puede definir de forma muy sencilla como “la investigación de la 
investigación” (Mainardes, 2018) o también como el estudio de la propia 
investigación y en concreto de sus métodos, incentivos, informes, repro-
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ducibilidad y evaluación, entre otras aristas (Loannidis, 2018). De entre 
todas estas posibilidades, el centro de reflexión estará en la relación entre 
método y teoría en el campo de la investigación educativa.

La investigación en el campo de la educación es un espacio diver-
so, multidisciplinario y complejo (Aguilar Gordón, 2010) que se apoya 
en disciplinas como la psicología (Bandura, 1987; Brunner, 1984; Piaget, 
2016; Vygotsky, 1962), la sociología (Bourdieu & Passeron, 2007; Durkhe-
im, 1973) y la filosofía (Dewey, 2004; Rousseau, 2008), entre otras. Esto 
ha dado lugar a múltiples aproximaciones desde diversas escuelas, tra-
diciones y enfoques. Esta característica también ha hecho que el campo 
de la educación sea disperso y con una definición compleja de acotar, 
lo que dificulta su regulación en el ámbito intelectual (Sánchez Tortosa, 
2018). De hecho, la investigación en el campo educativo ha estado nutrida 
de distintos marcos teóricos como por ejemplo la fenomenología, el po-
sitivismo, la hermenéutica, el estructuralismo, el constructivismo, entre 
otras corrientes. Cada una con sus particulares marcos interpretativos. 
En la segunda mitad del siglo XX estos se han agrupado en los enfoques 
cualitativos y cuantitativos (Hernández Sampieri et al., 2006). Y estos, a 
su vez, en la contemporaneidad han desembocado en los denominados 
enfoques mixtos.

Lo que interesa en el presente trabajo es explicar la dimensión me-
todológica de los modelos pedagógicos y mostrar cuál es el rol actual del 
método inductivo en cada uno de ellos. Para ello, es importante recordar 
brevemente a qué se alude cuando se habla de método en el ámbito de 
la investigación. Su etimología remite al significado de camino (Mora, 
2009). Por tanto, es el medio para alcanzar un determinado fin, para Pla-
tón se trataba de buscar el mejor camino para alcanzar el saber, esto era 
un entendimiento similar para Aristóteles. Así, el método debe enten-
derse en contraposición al azar, ya que posee un orden manifiesto y, por 
tanto, una serie de reglas que regulan los procesos y los criterios para su 
aceptación y aplicación. 

Esto desemboca en la problemática entre el método y la realidad a 
la que se aproxima, puesto que, para muchos, la realidad que se aspira a 
conocer determina la estructura del método (Mora, 2009). Así, el método 
para conocer los hechos o fenómenos educativos no será el mismo que el 
método empleado para conocer la realidad matemática o física, por ejem-
plo. De este modo, se plantea la posibilidad de utilizar métodos inadecua-
dos para ciertos objetos de estudio (Kuhn, 1971). En esta misma línea, 
también ha existido el sueño de encontrar una suerte de método univer-
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sal para conocer todas las realidades posibles, cuestión que, por cierto, ha 
sido demostrada como inalcanzable por autores como Feyerabend.

Independientemente de la concepción del método, hay una ca-
racterística común señalada por Descartes (Mora, 2009), quien afirma 
que todo método debe ser accesible y aplicable por cualquier persona 
en cualquier momento. En otras palabras, el método no depende estric-
tamente de las capacidades intelectuales del investigador. En esta misma 
línea, también es necesario mencionar la clásica distinción entre método 
y demostración. Mientras el primero busca encontrar las proposiciones 
verdaderas, la segunda busca encontrar las razones por las que una pro-
posición puede ser considerada verdadera. No en vano el mismo Descar-
tes ya mencionaba que buscaba “conducir la razón y buscar la verdad en 
las ciencias”, dos elementos que han permeado en las visiones contempo-
ráneas de los procesos de investigación en todos los campos (Mora, 2009).

Breve visión retrospectiva del método inductivo

Dentro de las taxonomías metodológicas se pueden encontrar dos tipos 
distintos de métodos: los que se pueden llamar generales y los que deno-
minamos específicos. Los primeros hacen referencia a procesos como la 
síntesis, el análisis, la inducción y la deducción, mientras que los segun-
dos se establecen en virtud del objeto de estudio y varían enormemente 
de disciplina a disciplina (Mora, 2009). Para el presente trabajo se hará un 
énfasis especial en lo que se puede denominar método inductivo. Para ello, 
en primer lugar, es necesario establecer qué se entiende por inducción. 
Este término, según Mora (2009), fue utilizado por Platón en sus famosos 
diálogos asociados a significados tales como inducir, conducir a, y dirigir. 
Sin embargo, su asociación al campo del razonamiento no se dio hasta 
Aristóteles, que en sus célebres planteamientos de la lógica lo entendió 
como el paso de lo particular a lo general, en contraposición al silogismo, 
que era el paso de lo general a lo particular. Esta visión permeó de forma 
similar en el pensamiento escolástico de la Edad Media.

En la Edad Moderna, los filósofos interesados sobre todo en el 
campo de las ciencias naturales se embarcaron en reflexiones sobre los 
procesos inductivos, tales como Francis Bacon, quien cuestionó estos 
procesos por tratarse de “enumeraciones incompletas” (Mora, 2009). 
En su lugar, Bacon elaboró procesos como tablas de ausencia y presen-
cia para garantizar inducciones legítimas. De hecho, sus planteamientos 
marcaron importantes influencias hasta el siglo XIX en corrientes como 
la empirista (Locke, 1690), las ideas aristotélicas escolásticas (Copleston, 
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1993), en racionalistas como Leibniz (1989) e incluso Hume (1980) plan-
teaba que la inducción se basa en el hábito y el mismo Kant (2005) en los 
juicios inductivos.

Posterior al siglo XIX se produjo una explosión de caminos en los 
planteamientos de la inducción, allí destaca Gratry (1855), quien la con-
sideraba como un equivalente a la dialéctica que nos permite pasar a lo 
“otro”. John Stuart Mill (1894), por su parte, desarrolló un sistema de lógi-
ca inductiva. Peirce (1878) y Lachelier (1904) se centraron en el llamado 
problema sobre el fundamento de la inducción. Lalande (1922) plantea 
que existen varios tipos de inducción, por un lado, está la inducción ge-
neral, que hace referencia a la operación mediante la cual se alcanza una 
conclusión determinada sobre un hecho que a su vez parte de otro hecho, 
este tipo de inducción se denomina reconstructiva y es la propia que usan 
los médicos para diagnosticar una enfermedad a partir de los síntomas 
o también en el ámbito de la jurisprudencia, con las llamadas pruebas 
jurídicas; por otro lado, el concepto estricto de inducción se refiere a los 
procesos de razonamiento que parten de casos particulares para llegar 
a conclusiones generales, como el paso de los hechos a las leyes o de lo 
específico a lo general. Este tipo de inducción se clasifica, a su vez, en 
dos tipos: la inducción ordinaria o amplificada y la inducción formal o 
completa (Mora, 2009). La primera hace referencia a la prueba experi-
mental trabajada por filósofos como Stuart Mill (1984), es decir, enunciar 
un juicio universal sobre una serie de objetos limitados al mismo sujeto 
y predicado; la segunda corresponde al silogismo aristotélico basado en 
enumeraciones completas, donde se expresa en una única fórmula una 
propiedad que ha sido afirmada individualmente para cada miembro de 
un conjunto o clase.

Para Nelson Goodman (1954), las problemáticas sobre la induc-
ción pueden agruparse en dos grandes periodos: el viejo problema de la 
inducción y el nuevo enigma de la inducción. El primero ha sido amplia-
mente tratado en el siglo XIX y, en esencia, hace referencia al problema 
de la justificación de la inducción o, en otras palabras, de la validez de las 
inferencias inductivas. Una de las posibles respuestas es la ley de causa-
ción universal, según la cual la inducción está justificada en la ley de la 
uniformidad de la naturaleza, la cual establece que, si dos ejemplos coin-
ciden en ciertos aspectos, también lo harán en todos los demás. Hume 
(1980) aborda este problema al sugerir que lo relevante no es cómo se 
justifican las predicciones, sino por qué se generan en primer lugar. Esta 
posición ha sido criticada por su énfasis psicológico o genético, que los 
investigadores en este ámbito han desestimado.
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En la actualidad, en lo que Goodman (1954) ha llamado “el nuevo 
enigma de la inducción”, los problemas en torno a la inducción y el ra-
zonamiento inductivo han desembocado en dos grandes líneas: la de la 
confirmación y la de la probabilidad (Mora, 2009). En cuanto a la cues-
tión de la inducción relacionada con la probabilidad, hay esencialmente 
dos corrientes opuestas. La representada por Mises (1957) y Reichenbach 
(1949) sostiene que el problema de la inducción debe abordarse desde la 
perspectiva de la teoría frecuencial de la probabilidad, ya que las inferen-
cias inductivas se transforman en inferencias estadísticas. Por el contra-
rio, para la escuela representada por filósofos como Carnap (1969), Hem-
pel (1965) o Goodman (1954), el problema de la inducción debe tratarse 
desde la probabilidad entendida como grados de confirmación; por tanto, 
la noción central sería precisamente la de confirmación. Dentro de estas 
dos escuelas enfrentadas, filósofos como Leblanc (1983) han intentado 
mediar entre estos dos polos.

Como se puede apreciar, en el ámbito de la investigación educati-
va, el debate sobre lo inductivo ha tenido transiciones históricas que han 
ido desde las premisas del propio razonamiento lógico hasta el debate en 
torno a su naturaleza en el ámbito de la ciencia. En cualquier caso, en la 
actualidad se han difuminado dentro de una multiplicidad de modelos 
teóricos que finalmente se han agrupado en los enfoques cuantitativos, 
cualitativos y mixtos. Ahora bien, la presencia de lo inductivo no solo se 
manifiesta en el ámbito de la investigación, también presenta una fuerte 
influencia asociada a las diferentes teorías y modelos pedagógicos que se 
analizarán a continuación.

Las teorías y modelos pedagógicos  
desde el conductismo hasta el conectivismo

Teniendo en cuenta la base epistemológica antes planteada, es necesario 
mencionar la taxonomía o criterio de clasificación que se utilizará para 
enumerar las teorías y modelos pedagógicos, a la vez que transversalmen-
te se muestra el papel de lo inductivo en ellas. Primero, vale recordar que 
realizar una taxonomía, en términos generales, necesita de un esquema 
clasificatorio que tome en cuenta una serie de variables determinadas que 
sean relevantes para el objeto de estudio: “Este intento de clasificación 
obliga a encontrar categorías o grupos sustantivos nítidamente definidos, 
y cuanto más singulares los unos de los otros mejor, a fin de que la clasi-
ficación sea también integradora y coherente” (Prats, 2010, p. 7). De este 
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modo, las corrientes teóricas que hemos elegido son: conductismo, cog-
nitivismo, constructivismo, humanismo y conectivismo. Estas han sido 
consideradas por su amplia presencia en la visión contemporánea de la 
educación, ya que en pleno siglo XXI siguen presentes en diferentes polí-
ticas y prácticas educativas a nivel mundial.

El eterno retorno del conductismo

El conductismo (Ortiz, 2013) mantuvo una hegemonía durante la prime-
ra mitad del siglo XX. En términos sencillos, su concepción del apren-
dizaje tiene su fundamento en la asociación estímulo-respuesta. Sus es-
tudios comenzaron con animales: el perro en el caso de Pávlov (1927) y 
la paloma en el caso de Skinner (1938). Estos experimentos llevaron a 
plantear la hipótesis de que se puede condicionar una cierta respuesta 
ante un determinado estímulo. La clave para que esta asociación funcione 
está en la repetición, añadiendo distintos tipos de refuerzo. Para Gallardo 
y Camacho (2008), el conductismo —o más precisamente las teorías del 
condicionamiento— no presenta una única vertiente. Por el contrario, te-
nemos al menos dos variantes: el condicionamiento clásico representado 
por Pávlov (1927) y el condicionamiento operante, cuyo exponente más 
célebre es Skinner (1938). Mención especial merece Thorndike (1913), 
quien puede ser considerado el primer psicólogo de la educación al desa-
rrollar una teoría del condicionamiento aplicada al aprendizaje.

En el siglo XX, en el campo de la psicología, las dos corrientes de 
pensamiento más “importantes eran el estructuralismo y el funcionalismo” 
(Schunk, 2012, p. 71). En un contexto en el que la disciplina buscaba su con-
solidación desplazándose hacia enfoques más científicos y experimentales, 
emergen los aportes del conductismo, que llegó a convertirse en “la princi-
pal disciplina psicológica” (p. 72). Watson (1924) fundamentó el conductis-
mo moderno, siguiendo un modelo en la psicología que se asemejara al de 
las ciencias físicas, trabajando con fenómenos observables y medibles. Este 
enfoque se centró en la conducta, alejándose de las visiones introspectivas 
del estructuralismo y excesivamente generales del funcionalismo.

Pávlov (1932), por su parte, representa la teoría del condiciona-
miento clásico, la cual se centra en “la presentación de un estímulo in-
condicionado, el cual provoca una respuesta incondicionada” (Schunk, 
2012, p. 79). Pávlov sostenía que cualquier estímulo podía ser condicio-
nado para producir cualquier respuesta, aunque investigaciones poste-
riores demostraron que no siempre es viable generalizar el proceso de 
condicionamiento. Posteriormente, la célebre teoría del condicionamien-
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to operante de Skinner (1938) pasó de experimentar solo con animales 
a pruebas con seres humanos. Los principios de su teoría se basan en el 
análisis funcional del comportamiento y destacan las implicaciones de 
esta para la predicción y el control de la conducta. La teoría conductista 
llegó a complejizarse, incluyendo una serie de procesos básicos como el 
reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo y el castigo.

El rol del método inductivo en las teorías conductistas está centra-
do en los procesos de observación de comportamientos específicos de los 
sujetos y la formulación de generalizaciones a partir de ellos. Se trata de 
elementos relevantes para comprender cómo los diferentes estímulos y 
respuestas pueden generar cambios en las conductas de estos individuos. 
La limitación de esta perspectiva radica en equiparar al ser humano con 
una máquina, asumiendo que sus comportamientos pueden ser modifi-
cados y predichos mediante la aplicación de estímulos y respuestas espe-
cíficas. Aunque los planteamientos conductuales no son muy populares 
en el ámbito teórico y existen pocas defensas debido a la existencia de 
teorías más actuales y complejas, muchas de sus premisas siguen vivas en 
la práctica. Por tanto, “la desaparición de una teoría conductista no signi-
ficó la desaparición del conductismo” (Peña, 2010, p. 130). En este mismo 
sentido, es importante mencionar que “las aportaciones del neoconduc-
tismo, al igual que otras psicologías del aprendizaje, pueden proporcio-
narnos vías necesarias para la innovación y la construcción de enseñanza 
y aprendizaje virtual” (Gros, 2007, p. 247).

En un ejemplo concreto de aula, si el docente desea promover há-
bitos de lectura en sus estudiantes utilizando principios conductistas y el 
método inductivo, puede iniciar por establecer un sistema de recompen-
sas. Cada vez que un estudiante completa un libro y comparte una breve 
reseña con la clase, recibe una estrella dorada en un mural colectivo. Sin 
explicar inicialmente el propósito del mural o las estrellas, el docente ob-
serva cómo algunos estudiantes comienzan a participar para obtener la 
recompensa visible. A medida que más estudiantes ven a sus compañeros 
recibir estrellas y reconocimientos, sienten motivación para imitarlos. El 
docente refuerza positivamente estos comportamientos mediante elogios 
y pequeñas recompensas adicionales, como tiempo extra en actividades 
lúdicas. A través de la observación de estas experiencias específicas y de 
las consecuencias positivas asociadas, los estudiantes inducen que la lec-
tura y la participación les brindan beneficios, tanto individuales como co-
lectivos. Sin necesidad de explicar de forma abstracta la importancia de la 
lectura, los alumnos internalizan este hábito gracias al condicionamiento 
operante —un principio clave del conductismo— y al proceso inductivo 
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de generalizar a partir de ejemplos y comportamientos concretos, como 
lo explicará posteriormente también el concepto de “modelado” de Ban-
dura (1987) y los refuerzos directos en el entorno del aula.

Las teorías conductistas, como ya se ha mencionado, tuvieron he-
gemonía durante la mitad del siglo XX. Sin embargo, desde inicios de 
las décadas de los cincuenta y sesenta, estas teorías fueron duramente 
cuestionadas, reduciendo progresivamente su vigencia y dejando paso a 
las teorías de corte cognoscitivas. Para estas teorías, en cambio, son im-
portantes “las actividades mentales como la atención, las expectativas, el 
pensamiento y el recuerdo como cruciales para los procesos de aprendi-
zaje” (Morris & Maisto, 2005, p. 173).

Los difusos límites entre cognitivismo y constructivismo 

Respecto al inicio de las corrientes cognoscitivas, existen una serie de 
problemáticas para encuadrarlas de manera precisa, al existir multipli-
cidad de matices, sin embargo, podemos decir que: “Argumentaba que 
no necesitábamos exhibir nuestro aprendizaje para que éste ocurriera. 
Tolman llamó aprendizaje latente al aprendizaje que no es aparente por-
que todavía no se demuestra” (Morris & Maisto, 2005, p. 173). Uno de los 
fenómenos que pone de relieve la importancia de los procesos cognosci-
tivos son los llamados insights, que hacen referencia a la integración de 
los elementos de una situación. Dentro de una línea paralela, será Albert 
Bandura (1987) quien levante una de las primeras críticas al conductismo 
a través de sus estudios que mostraron cómo las “personas podían apren-
der nuevas acciones con el simple hecho de observar a otros realizarlas” 
(Schunk, 2012, p. 118). Bandura está enmarcado en las teorías cognitivis-
tas sociales, que plantean que el aprendizaje humano ocurre dentro de un 
entorno social. Desde el punto de vista epistemológico, a esta vertiente 
le corresponde distinguir entre el nuevo aprendizaje y el desempeño de 
conductas aprendidas previamente.

Así, Bandura propone el aprendizaje por observación o vicario 
(Morris & Maisto, 2005), el cual establece que el aprendizaje a través del 
modelamiento se produce cuando los observadores adquieren nuevos pa-
trones de conducta, incluso antes de haber estado directamente expues-
tos a dichas conductas modeladas. Así se repiten conductas que hemos 
observado, aunque esto no significa que imitemos con mayor frecuencia 
aquellas que sean recompensadas. Unas de las más influyentes son las 
teorías del procesamiento de la información (Schunk, 2012), las cuales se 
enfocan en cómo las personas prestan atención a los eventos del entor-
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no, codifican la información, la asocian, la almacenan en la memoria y la 
recuperan, entre otros procesos. Dentro de esta nominación conviven di-
versas teorías donde no existe necesariamente una predominancia de una 
sobre otra, sin embargo, mención especial requiere la teoría de la Gestalt.

El método inductivo juega un papel relevante en el cognitivismo, 
ya que estas teorías se desarrollan a partir de la observación y el análisis 
detallado de los procesos mentales. Se observan situaciones específicas, se 
identifican patrones y se formulan generalizaciones sobre cómo las per-
sonas procesan la información. La teoría de la Gestalt (Schunk, 2012), 
por ejemplo, se basa en la observación de cómo las personas perciben y 
organizan los elementos en su entorno, llegando a la conclusión de que 
la percepción es un proceso integral en el que el conjunto tiene un valor 
mayor que la simple adición de sus componentes.

De hecho, la palabra Gestalt, que da nombre a esta teoría, significa 
literalmente “forma”, “figura” o “configuración” y recoge la esencia de sus 
planteamientos psicológicos que sostienen que los objetos o eventos se 
perciben como una totalidad organizada. El significado surge de la confi-
guración general y no de las partes individuales. En palabras sencillas, un 
árbol, por ejemplo, no es el conjunto de raíces, tronco, hojas y ramas, sino 
la configuración con significado de todos estos elementos. El ser humano 
no se limita a la captación de las partes, sino a la totalidad. El cerebro crea 
totalidades con significado.

Quizás se podría plantear que el cognitivismo es un tránsito des-
de el conductismo hasta el constructivismo, de ahí sus dificultades para 
delimitarlo y precisarlo por sus múltiples matices. En cualquier caso, este 
camino desemboca en uno de los teóricos más influyentes de la educa-
ción durante el siglo XX, Jean Piaget. Los planteamientos de este pensa-
dor han tenido un impacto incuantificable en la educación, tanto en la 
teoría como en la práctica pedagógica, no en vano “el nombre de Piaget es 
uno de los que con mayor frecuencia aparece mencionado en las publica-
ciones pedagógicas” (Fairstein & Carretero, 2007, p. 178).

Jean Piaget (2016) suele formar parte de lo que en la actualidad se 
ha tenido a denominar perspectiva o concepción constructivista. Sin em-
bargo, la forma más precisa de referirse a su marco conceptual sería como 
“psicología genética” (Fairstein & Carretero, 2007, p. 179). En la actuali-
dad, el constructivismo resulta difícil de definir, dado que no se limita a 
una sola teoría psicológica, sino que es una convergencia de múltiples 
teorías. En este contexto, es posible distinguir tres tipos de constructivis-
mo: el epistemológico, el psicológico y el educativo. Con respecto a la teo-
ría de Piaget, el enfoque principal de su corpus teórico no estuvo inicial-
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mente orientado desde una perspectiva psicológica, su interés primordial 
era de naturaleza epistemológica (Fairstein & Carretero, 2007). En otras 
palabras, Piaget no se centró en el desarrollo infantil en sí, sino que sus 
cuestiones eran más filosóficas, específicamente relacionadas con la teo-
ría del conocimiento, donde la investigación psicológica actuaba como 
un simple medio. Fue a partir de estos intereses que comenzó a explorar 
cómo el conocimiento y la inteligencia se desarrollan en las personas des-
de el nacimiento hasta la adultez.

La psicología genética (Piaget, 2016) considera el desarrollo cogni-
tivo como un incremento de las capacidades del ser humano para predecir, 
explicar y comprender el mundo que les rodea. Por tanto, el comporta-
miento es considerado como el resultado de las representaciones mentales. 
De este modo, “el sujeto de la psicología genética es pues un constructor 
activo de significados” y “la teoría de Piaget concibe el aprendizaje como 
un proceso de adaptación de las estructuras mentales del sujeto a su en-
torno” (Fairstein & Carretero, 2007, p. 182). Esta adaptación se da a través 
de dos procesos: asimilación y acomodación. Seguramente el aporte que 
más ha trascendido a lo largo de la historia son los célebres estadios del 
desarrollo cognitivo de Piaget. Estas etapas o estadios evolutivos (Gallardo 
& Camacho, 2008) son continuos y no deben ser transitados progresiva-
mente, es decir, no es posible omitir una en el desarrollo del niño.

La teoría final en la que Piaget trabajó hasta su fallecimiento fue 
la de la equilibración (Fairstein & Carretero, 2007). En esta teoría, Pia-
get hace referencia a los mecanismos que permiten al individuo pasar 
de un esquema a otro de nivel superior. Con esta aportación, completó 
su explicación sobre la teoría de la adaptación. De este modo, el proce-
so de equilibración está conformado por la lógica equilibrio-conflicto-
nuevo equilibrio. Las teorías piagetianas, como ya se ha mencionado 
con anterioridad, han ejercido una influencia radical en las teorías y 
prácticas educativas posteriores. Las aplicaciones de la psicología gené-
tica (Fairstein & Carretero, 2007) pueden agruparse en propuestas pe-
dagógicas e investigaciones psicopedagógicas. Las primeras se refieren a 
la aplicación de la teoría piagetiana en la creación de programas educa-
tivos, métodos de enseñanza, estrategias didácticas y otros aspectos re-
lacionados. La segunda, por su parte, consiste en estudios en los que las 
concepciones piagetianas sirven de base para realizar investigaciones 
sobre determinados aspectos de los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje y no necesariamente se conforman como propuestas de aplicación 
directa en la educación.
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Del cognitivismo al constructivismo

El método inductivo es también fundamental en el constructivismo. Los 
educadores y psicólogos observan el desarrollo cognitivo y las interaccio-
nes de los niños en diversas situaciones y luego extraen principios gene-
rales sobre cómo se construye el conocimiento. Por ejemplo, Piaget utilizó 
la observación detallada de sus propios hijos y de otros niños para for-
mular sus teorías sobre los estadios del desarrollo cognitivo. Este enfoque 
inductivo permite a los investigadores y educadores desarrollar estrate-
gias pedagógicas basadas en cómo los estudiantes realmente aprenden y 
entienden el mundo a su alrededor.

Junto con Piaget (2016), el gran teórico asociado al actual cons-
tructivismo es Lev Vygotsky (1962), quien muestra la importancia de las 
“interacciones sociales que permiten organizar la actividad del aprendiz” 
(Vila, 2007, p. 207). Su teoría enfatiza la importancia del entorno social 
para el aprendizaje y el desarrollo. Pese a la corta vida de Vygotsky, reali-
zó una gran proyección intelectual (Vila, 2007), organizada en dos fren-
tes: desarrollar una psicología científica y crear un conjunto de técnicas 
orientadas a diversos aspectos de la vida humana. Su trabajo psicológico 
tuvo un fuerte impacto en el campo educativo.

Para Vygotsky, el método genético no puede estar limitado a la 
ortogénesis, por el contrario, para comprender la conducta humana son 
necesarias la comprensión de tres ámbitos diferentes: la evolución de la 
especie, la evolución cultural y el desarrollo ontogenético. Sus primeros 
estudios estuvieron centrados en conocer el origen y el desarrollo de la 
conciencia. Así, en su obra Pensamiento y lenguaje (Vygotsky, 1962), ex-
plica el proceso de interiorización del lenguaje como el principal medio 
de la conciencia humana. Y este proceso tiene un origen social al emerger 
solo en relación con los demás. En el campo pedagógico, los planteamien-
tos de Vygotsky (1962) implican que el desarrollo humano y los procesos 
de enseñanza-aprendizaje son interdependientes. Estas ideas desembo-
can en el concepto de la “zona de desarrollo próximo” (Vila, 2007, p. 223), 
que hace referencia a las relaciones existentes entre el funcionamiento 
social psicológico y el funcionamiento individual de la mente. Es decir, la 
relación con los demás y consigo mismo. Con estos elementos muestra la 
existencia de un nivel evolutivo real entendido como aquello que la per-
sona es capaz de hacer por sí misma, y un nivel evolutivo potencial que 
se define como aquello que puede hacer una persona con ayuda de otra. 
La zona de desarrollo próximo es, por tanto, la distancia entre la segunda 
y la primera.
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Las ideas de Vygotsky en la actualidad están siendo retomadas y 
trabajadas de forma entusiasta. En la actualidad, la innovación educativa 
parece haberse centrado en mayor medida en Vygotsky, no en vano los 
aportes de Bruner, Cole y Wertsch han recibido una fuerte influencia de 
su figura. De entre ellos, el más célebre es sin lugar a duda Jerome Bruner, 
con su aprendizaje por descubrimiento (Schunk, 2012, p. 266), que implica 
la capacidad de formarse descubriendo problemas desde los propios estu-
diantes con una mínima guía de los docentes. Aquí comienza a visibilizar-
se claramente la idea de “estudiante activo” (Ortiz, 2013, p. 13) que necesita 
la creación de experiencias didácticas que aporten estas experiencias.

Bruner, junto a David Ausubel, forman parte del constructivismo 
posterior y si bien están presentes en varias corrientes pedagógicas, su in-
fluencia no es pura (Ortiz, 2013). Así, por ejemplo, se conoce con el nom-
bre de “teoría del aprendizaje significativo” (Gallardo & Camacho, 2008, 
p. 44) a los planteamientos de Ausubel que afirman que el aprendizaje del 
alumno depende de la estructura cognitiva previa y su relación con la 
información adquirida. En otras palabras, puede llamarse a un aprendi-
zaje “significativo” cuando la información nueva está en contacto con los 
conceptos adquiridos previamente por el estudiante.

El método inductivo es evidente en el constructivismo de Ausubel, 
ya que se basa en observar cómo los estudiantes integran nueva informa-
ción con sus conocimientos previos y luego generalizar sobre las mejores 
prácticas pedagógicas para facilitar este proceso. Este enfoque permite a 
los educadores desarrollar estrategias que se adapten a las necesidades 
individuales de los estudiantes, promoviendo un aprendizaje profundo. 
Por ejemplo, en una clase de historia en bachillerato, el docente puede 
buscar que los estudiantes comprendan las causas de la Revolución Fran-
cesa, pero en lugar de explicar las causas en una lección magistral, divide 
a los estudiantes en grupos y proporciona a cada uno una variedad de 
recursos (extractos de documentos históricos, cartas, ilustraciones de la 
época, estadísticas económicas y testimonios personales) que los estu-
diantes analizan, discuten entre ellos y observan, bajo la guía del docente. 
Así identifican patrones como la desigualdad social, la crisis financiera y 
las ideas ilustradas. A través de este proceso, inducen las causas princi-
pales que llevaron al estallido de la Revolución. Este enfoque permite a 
los alumnos construir activamente su conocimiento, aplicando el método 
inductivo, al extraer conclusiones generales de datos específicos, y ejem-
plifica el constructivismo al fomentar un aprendizaje significativo basado 
en la exploración y la colaboración.
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Sobre el constructivismo, hasta el mismo siglo XXI, podría hablar-
se en detenimiento, sin embargo, al ser “muy amplio y variado” (Ortiz, 
2013, p. 30) no podemos analizar todas sus manifestaciones y líneas en 
detalle. Puede decirse de forma algo imprecisa y reductiva que rescata los 
aspectos cognitivos que están de base en el aprendizaje, estos son media-
dores de la conducta, produciendo también cambios de comportamiento. 
Asimismo, los constructivistas postulan la necesidad de métodos de ex-
perimentación natural (Ortiz, 2013). Esta corriente alberga una cantidad 
enorme de constructos teóricos en los que en ocasiones se suele incluir a 
la teoría humanista, que para algunos “es en gran medida constructivis-
ta” (Schunk, 2012). Sin embargo, dada su especificidad, será analizada de 
manera particular.

Las teorías humanistas y su búsqueda de integrar cognición,  
emoción y elección

Las teorías humanistas (Schunk, 2012) ponen énfasis en los procesos 
cognitivos y emocionales, centrándose en las capacidades de las personas 
para tomar decisiones y aspirar a controlar sus propias vidas. Entre las su-
posiciones que realizan estas teorías está la visión holística de la realidad, 
aunando categorías tales como “conducta”, “pensamiento” y “sentimiento”. 
Para esta perspectiva, las decisiones, la creatividad y la autorrealización 
humanas son aspectos fundamentales de estudio que deben ser valorados 
e incorporados. En este sentido, no se puede partir de estudios de anima-
les para extrapolarlos a seres humanos, entes mucho más complejos.

Uno de los aportes más relevantes de estas teorías sería segura-
mente el realizado por Maslow, para quien las acciones de las personas 
están guiadas por las metas u objetivos de estas. En este sentido, las accio-
nes humanas representan un esfuerzo por satisfacer necesidades, que a 
su vez están estructuradas en una jerarquía (fisiológicas, seguridad, per-
tenencia, estima y autorrealización). Esta jerarquía tiene implicaciones 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Schunk, 2012). Por ejemplo, 
es útil para que el profesorado sea capaz de comprender a los estudiantes 
de una manera integral, creando ambientes que faciliten los aprendiza-
jes. Como se sabe, no es del todo viable que los estudiantes dediquen 
todo su esfuerzo a estudiar si no han cubierto las primeras necesidades 
de su pirámide (fisiológicas o de seguridad), es decir, estudiantes que no 
se han alimentado de forma adecuada, que se encuentran una posición 
socioeconómica difícil, etc.
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En esta misma línea, el pensamiento de Carl Rogers centrado en 
la “realización” planteaba que la vida se constituye como un proceso de 
continuo crecimiento personal. Esta tendencia natural es la base de la 
motivación, de la cual se derivan absolutamente todas las demás de me-
nor trascendencia. Así, el crecimiento personal se entiende como el lo-
gro de autonomía y, por tanto, mayores grados de libertad ante fuerzas 
externas (Schunk, 2012). Aplicado al campo educativo, esto significa que 
el ser humano tiene en sí una potencia para el aprendizaje nutrido por 
el deseo. En otras palabras, los estudiantes saben que el aprendizaje es 
relevante porque tienen la convicción de que esto les ayudará a crecer, a 
mejorar. Por tanto, el rol del docente es el de un facilitador de los apren-
dizajes y su deber es crear ambientes para que los estudiantes puedan 
alcanzar sus objetivos.

En general, las teorías humanistas ponen su centro de atención en 
la motivación para el logro (Schunk, 2012, p. 360), con numerosas apli-
caciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Existen muchas vías 
para la motivación, por ejemplo, transmitiendo expectativas optimistas 
a los estudiantes y estructurando las actividades de un modo gradual 
que evite que se desmotiven por la complejidad del reto planteado. Los 
grandes aportes de estas corrientes nos muestran su enfoque holístico, 
que debe considerar, tanto los componentes cognitivos como afectivos, y 
dentro de estos últimos los motivacionales. Por tanto, para que los estu-
diantes alcancen éxitos académicos y óptimos resultados de aprendizaje 
se necesita tanta voluntad como habilidad (Gallardo & Camacho, 2008).

Por ejemplo, en una clase de educación cultural y artística, si el 
docente busca promover el desarrollo personal y la autorrealización de 
los estudiantes, aplicando fundamentos de las teorías humanistas, puede 
proponer a sus estudiantes que creen una obra de arte que represente 
sus emociones y experiencias personales sin proporcionar instrucciones 
específicas ni modelos a seguir. Así, cuando los estudiantes trabajan en el 
desarrollo de sus proyectos, exploran con libertad sus sentimientos y pen-
samientos, reflejándolos en sus creaciones. Esto puede complementarse 
con la presentación de las obras a sus compañeros de clase explicando sus 
expresiones y significados. Esta actividad permite inducir conceptos ge-
nerales sobre la diversidad de experiencias humanas, el valor del respeto, 
de la empatía y de la autoexpresión. Este ejemplo no pretende sugerir que, 
al aplicar métodos motivacionales, se prescinde de una estructura; por el 
contrario, la estructura es fundamental en escenarios de aprendizaje para 
motivar al estudiante y permitirle relacionarse de manera libre y cons-
ciente con las actividades educativas (Reeve & Cheon, 2021).
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El conectivismo en la era digital

El conectivismo toma para su fundamentación elementos de la teoría de 
la complejidad. Según Pérez Gómez (2012):

Supone la versión actual del constructivismo al tomar en consideración 
el contexto digital ilimitado de los intercambios humanos. Destaca que 
los escenarios de aprendizaje en los que se encuentra el conocimiento 
distribuido y al alcance de todos, ofreciendo oportunidades insospecha-
das de aprendizaje, son las inabarcables redes telemáticas de acumula-
ción, intercambio y creación permanente de información y conocimien-
to (p. 15).

En el conectivismo, el contexto desempeña un papel esencial, pues 
los procesos de enseñanza-aprendizaje se centran en desarrollar cone-
xiones dentro de redes de conocimiento, lo cual determina el “qué” y el 
“cómo” del aprendizaje. No se trata únicamente de memorizar datos o 
conceptos, sino de saber localizar, construir y mantener estas conexiones 
para recrear y aplicar el conocimiento de manera dinámica a través de las 
redes (Pérez Gómez, 2012). Esto no implica un reduccionismo ambienta-
lista, puesto que la clave está precisamente en la relación entre contenidos 
y contextos; se trata más de procesos de asimilación que de adquisición, 
recreados conjuntamente en las redes de las que participa el individuo 
(Pérez Gómez, 2012).

En el siglo XXI las nuevas tecnologías y la digitalización han per-
mitido mejorar enormemente la recolección y análisis de datos educati-
vos. Asimismo, herramientas como la inteligencia artificial han logrado 
identificar patrones y tendencias que podrían pasar desapercibidos con 
métodos tradicionales de análisis de datos. Todo ello contribuye a facilitar 
la comprensión de los procesos educativos y el correspondiente desarro-
llo de estrategias pedagógicas basadas en información contrastada (Pérez 
Gómez, 2012).

En el ámbito de la práctica educativa, el método inductivo puede 
aplicarse dentro de los marcos del conectivismo al generar procesos de 
aprendizaje donde se utilizan las tecnologías y las redes de información 
para el desarrollo de diversas competencias (Pérez Gómez, 2012). Por ejem-
plo, en una clase de educación para la ciudadanía, el docente puede propo-
ner a los estudiantes explorar el impacto de las redes sociales en la comuni-
cación. Para ello, los estudiantes deben conectarse con diversas plataformas 
en línea, como blogs, podcasts, foros o comunidades virtuales. Los alumnos, 
individualmente o en grupos, pueden participar en discusiones en línea, 
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siguen a expertos en el tema y comparten información a través de sus pro-
pias redes sociales. A medida que recolectan datos y experiencias de estas 
interacciones, deben inferir patrones sobre cómo las redes sociales influyen 
en la forma en que las personas se comunican, se informan y se relacionan. 
Utilizando el método inductivo, los estudiantes extraen conclusiones gene-
rales a partir de sus observaciones específicas. Entre sus hallazgos, se puede 
inducir que las redes sociales facilitan la difusión rápida de información, 
pero también pueden propagar desinformación. 

Este proceso refleja la aplicación práctica del conectivismo, donde 
el aprendizaje ocurre a través de conexiones en una red y el conocimiento 
se distribuye entre diversas fuentes y se accede a él mediante la participa-
ción en comunidades digitales. Los alumnos construyen su propio cono-
cimiento al navegar y gestionar información en un entorno tecnológico, 
aplicando el método inductivo para generar entendimientos profundos a 
partir de experiencias reales en línea (Pérez Gómez, 2012).

Conclusiones 

El presente estudio argumenta la importancia del método inductivo en la 
relación entre las teorías y modelos pedagógicos desde la praxis en el aula, 
utilizando la metainvestigación y la crítica reflexiva a partir de la teoría fun-
damentada. A lo largo del análisis, se ha evidenciado cómo el pensamiento 
inductivo permite a los investigadores formular hipótesis y desarrollar teo-
rías a partir de observaciones empíricas, proporcionando una base sólida 
para entender y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. A su vez 
estas teorías se van enriqueciendo a partir de la praxis de aula. 

El método inductivo ha sido clave en la evolución de diversas teo-
rías pedagógicas, desde el conductismo hasta el conectivismo. En el con-
texto del conductismo, la observación de comportamientos específicos 
ha permitido identificar principios generales sobre la relación estímulo-
respuesta, estableciendo una comprensión mecánica del aprendizaje. En 
el ámbito del cognitivismo y el constructivismo, la observación y análisis 
detallado de los procesos mentales han llevado a una comprensión más 
profunda de cómo los estudiantes procesan la información y construyen 
el conocimiento. El conectivismo, por su parte, ha aprovechado las obser-
vaciones inductivas sobre las interacciones digitales y el aprendizaje en 
red, adaptando estas ideas a la era de la información y la tecnología.

Una de las conclusiones de este trabajo es la reafirmación de la 
necesidad de integrar teoría y práctica en el ámbito educativo. El método 
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inductivo actúa como un puente esencial entre ambos, permitiendo que 
las observaciones empíricas no solo informen el desarrollo teórico sino 
también guíen las prácticas pedagógicas. Esta integración es relevante 
para asegurar que las prácticas educativas sean efectivas y estén basadas 
en principios sólidos y evidencias empíricas.

A pesar de sus beneficios, el método inductivo también presenta 
desafíos, especialmente en cuanto a la validez y fiabilidad de las genera-
lizaciones derivadas de observaciones específicas. Sin embargo, la digita-
lización y las tecnologías avanzadas ofrecen nuevas oportunidades para 
mejorar la recopilación y análisis de datos educativos, potenciando el uso 
del razonamiento inductivo. Los investigadores y educadores están lla-
mados a explorar nuevas formas de aplicar este método para abordar las 
complejidades de la educación contemporánea.

En síntesis, el estudio subraya la relevancia continua del método 
inductivo como elemento que permite vincular la praxis de aula y los 
modelos teóricos pedagógicos. Así, es posible mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, adaptándose a las necesidades cambiantes de los 
estudiantes y aprovechando las oportunidades ofrecidas por las tecnolo-
gías en nuevos contextos. La metodología inductiva, por tanto, continúa 
siendo esencial para seguir innovando y mejorando las prácticas pedagó-
gicas en el siglo XXI.
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Resumen

La formación ética de las fuerzas militares es esencial para la democracia, pues orienta el 
respeto por los derechos humanos, la observancia de las leyes de la guerra y la protección de la 
legitimidad institucional. Por tal motivo, la ética militar se convierte en una herramienta crucial 
para guiar el comportamiento de los militares en entornos complejos y garantizar la toma de 
decisiones responsables. En ese contexto, este artículo evalúa el impacto del curso Conceptos 
Básicos en Ética Militar y su enfoque inductivo en las actitudes y comportamientos del personal 
militar colombiano. A través de una metodología con un enfoque cuantitativo, se realizó un estudio 
con 230 participantes del curso en la Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto 
(ESDEG) de Colombia, para medir las actitudes sobre la ética militar, las reglas de enfrentamiento 
(RE) y la efectividad operacional. Dentro de los principales resultados se identificó que el curso tuvo 
un impacto positivo en las actitudes de los participantes sobre la importancia de la ética militar, su 
contribución a la cohesión de las unidades y su influencia en la toma de decisiones responsables. 
Se concluye que la formación en ética militar, a través de métodos innovadores como el inductivo, 
prepara a los militares para enfrentar los desafíos del mundo actual y garantizar el cumplimiento 
de su misión de manera responsable.

Palabras clave

Aprendizaje, enseñanza, ética, fuerzas militares, método inductivo.

Abstract

The ethical training of military forces is essential for democracy as it guides respect for 
human rights, observance of the laws of war, and protection of institutional legitimacy. For this 
reason, military ethics has become a crucial tool to guide the behavior of the military in complex 
environments and ensure responsible decision-making. In this context, this article evaluates the 
impact of the Basic Concepts in Military Ethics course and its inductive approach on the attitudes 
and behaviors of Colombian military personnel. Using a quantitative methodology, a study was 
conducted with 230 course participants at the General Rafael Reyes Prieto Higher War School 
in Colombia to measure attitudes about military ethics, rules of engagement, and operational 
effectiveness. The main results identified that the course positively impacted the participants’ 
attitudes about the importance of military ethics, its contribution to unit cohesion, and its influence 
on responsible decision-making. It is concluded that training in military ethics, through innovative 
methods such as inductive, prepares the military to face the challenges of today’s world and 
responsibly fulfill their mission.

Keywords

Ethics, Inductive Method, Learning, Military Forces, Teaching.

Introducción

La ética, como una disciplina filosófica que se ocupa de reflexionar so-
bre la moralidad humana, busca examinar los principios universales que 
guían la conducta de las personas en sociedad. Estos principios, como la 
justicia, la equidad y la solidaridad, se fundamentan en la razón y proyec-
tan un marco de referencia para examinar el comportamiento humano.

Esto lleva a que la ética abarque varios marcos filosóficos que buscan 
definir y justificar preceptos morales (Horner, 2003) y que pueda conside-
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rarse como un elemento fundamental en los procesos de toma de decisio-
nes, en el comportamiento profesional y en el funcionamiento de institu-
ciones públicas (Bradley, 2023; Treviño et al., 2006). De esta forma, se busca 
guiar a los individuos y las sociedades en la búsqueda del bien común.

En forma complementaria, la ética aplicada se centra en el uso 
práctico de las teorías éticas sobre cuestiones específicas y escenarios co-
tidianos, de manera que guía a individuos y organizaciones en la toma 
de decisiones que se alinean con los valores morales mientras afrontan 
situaciones complejas (Bowen, 2004). Al abordar los dilemas que surgen 
en dominios profesionales complejos, donde los individuos tienen una 
gran responsabilidad en la toma de decisiones, la ética aplicada proyecta 
los principios generales de la ética a escenarios concretos y específicos. Al 
respecto, Cortina (1966) sostiene que “es la filosofía práctica, y muy con-
cretamente la ética o la filosofía moral, la que pone mayor empeño en ha-
cerse aplicada, en orientar la acción y las decisiones de los seres humanos” 
(p. 119). La ética aplicada, en lugar de plantear preguntas abstractas sobre 
la naturaleza del bien y del mal, se ocupa de resolver problemas mora-
les prácticos que surgen en diversos ámbitos de la vida humana. Aunque 
la ética aplicada es una disciplina especializada, al igual que las morales 
cotidianas, busca proporcionar lineamientos prácticos para la toma de 
decisiones en situaciones concretas (Cortina, 1996).

Este es el caso de la ética militar, que, como una forma especializada 
de la ética aplicada, examina los principios y los estándares morales que 
rigen la conducta del personal militar. De esta forma, aborda desafíos úni-
cos que enfrentan los militares, como las implicaciones éticas de la guerra, 
el tratamiento de combatientes y no combatientes, y las responsabilidades 
de los soldados en situaciones de combate (Jokic, 2017; Sucharov, 2005).

Si bien las fuerzas militares proporcionan pautas institucionales a 
su personal para afrontar situaciones críticas, la naturaleza impredecible 
del comportamiento humano en circunstancias agobiantes recalca la ne-
cesidad de una formación específica en ética militar. Por tal motivo, la uti-
lización de técnicas de instrucción innovadoras, como el método induc-
tivo y su aplicación en la educación, es especialmente importante cuando 
se abordan temas complejos como la ética militar. El método inductivo 
contribuye efectivamente a la mejora de las habilidades de resolución de 
problemas relevantes del personal militar en sus futuros cargos y respon-
sabilidades, al integrar ejercicios en el aula con desafíos de la vida real. 

A pesar de su importancia, la enseñanza de la ética militar a menu-
do se limita al análisis del contexto de la teoría de la guerra justa, que valo-
ra la justificación moral para participar en la guerra y la conducta ética du-
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rante la guerra (Jennings & Hannah, 2011). Además, se restringe al análisis 
del liderazgo y la motivación, de manera que se alienta al personal militar 
a seguir una conducta ejemplar a través del cumplimiento de reglas esta-
blecidas. Este enfoque es problemático ya que, si bien provee estándares de 
conducta, no evalúa los efectos que tienen los procesos de enseñanza de 
la ética militar y la aplicabilidad de sus contenidos en el cumplimiento de 
las tareas propias de los militares. De manera similar, la enseñanza de la 
ética militar está marcada por escenarios de complejidad, donde, tal como 
sugieren Joaqui Robles y Ortiz Granja (2020), se deben desarrollar “nuevos 
esquemas que impulsen a la evolución de cada ser humano en todo su 
potencial y de la especie humana en su totalidad” (p. 176).

Dado este contexto, el objetivo del presente artículo es examinar 
los resultados del curso Conceptos Básicos en Ética Militar, ofrecido 
por el Centro de Ética Militar del King’s College London (KCL) para el 
personal militar de alumnos de la Escuela Superior de Guerra General 
Rafael Reyes Prieto (ESDEG) en la ciudad de Bogotá, Colombia, durante 
el año 2023. La investigación sostiene que una educación en ética mili-
tar, como la ofrecida por KCL, que cubre temáticas y dilemas reales de 
las fuerzas militares utilizando herramientas y recursos didácticos no-
vedosos, aporta positivamente a la actitud de los uniformados sobre la 
importancia de la ética militar, su contribución a mejorar la cohesión de 
unidades militares, la relación con las reglas de enfrentamiento (RE), la 
influencia en la efectividad militar y en el uso de la fuerza, y su compor-
tamiento profesional.

Esta investigación es importante para el fortalecimiento de las 
fuerzas militares y la democracia, sobre todo a la luz de la actual conflic-
tividad, por diversos aspectos. En primer lugar, contribuye a garantizar el 
cumplimiento del derecho internacional humanitario, entendido como 
un conjunto de normas que buscan limitar el sufrimiento humano en 
los conflictos armados y proteger a la población civil. En segundo lugar, 
fortalece la legitimidad de las acciones militares ante la opinión pública 
nacional e internacional, lo cual genera confianza en las instituciones ar-
madas. Finalmente, ayuda a promover una cultura organizacional basada 
en el respeto por los derechos humanos, la justicia y la equidad, de tal ma-
nera que contribuye a mejorar la cohesión interna de las fuerzas militares 
y a prevenir conductas inapropiadas.

El estudio empleó una metodología cuantitativa, en el cual se 
aplicó un cuestionario estructurado y se realizó el análisis estadístico 
de una muestra compuesta por 230 oficiales de las fuerzas militares de 
Colombia. Se empleó un enfoque positivista para obtener mediciones 
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objetivas, mismas que se presentan aquí distribuidas en cinco secciones: 
la primera analiza la importancia que tiene la enseñanza de la ética mi-
litar; la segunda presenta la metodología del estudio realizado; la terce-
ra discute la aplicación del método inductivo en la enseñanza de la ética 
militar; la cuarta describe y discute los resultados de la investigación; la 
última sección presenta algunas conclusiones como punto de partida 
para nuevos estudios.

Importancia de la enseñanza de la ética militar

Autoras como Aguilar Gordón (2008) sostienen que la educación es un 
proceso de autoformación que empodera al individuo para que actúe 
de manera autónoma y responsable. Al desarrollar habilidades y cono-
cimientos, la educación permite a las personas interpretar el mundo y 
tomar decisiones informadas, mientras que la ética proporciona el marco 
de valores para esta acción. En forma complementaria, Touriñán López 
(2022) sugiere que la formación educativa siempre busca un equilibrio 
entre preservar lo valioso del pasado (tradición) y adaptarse a las nuevas 
necesidades (innovación), además, fomenta el desarrollo personal y pro-
mueve una visión más amplia de la sociedad.

En este sentido, contar con militares éticamente sólidos es una 
necesidad fundamental que trasciende las estrategias tradicionales para 
vencer al adversario y cumplir la misión institucional. Dado que la profe-
sión militar, por su naturaleza, implica el uso de la fuerza letal y la toma de 
decisiones que pueden tener consecuencias de gran envergadura, la ética 
adquiere una relevancia crucial para la protección de la vida. 

Unas fuerzas militares compuestas por individuos con un profun-
do sentido de la ética y la moral no solo garantizan el cumplimiento de 
las normas internacionales y nacionales, sino que también contribuyen a 
la legitimidad de las instituciones militares y a la confianza de la sociedad 
civil. Además, un fuerte sentido de la ética ayuda a prevenir abusos de 
poder, lo cual garantiza que los militares respeten los derechos humanos 
de todos los individuos, incluso de los enemigos. Esta actitud no solo es 
un imperativo moral, sino que también contribuye a la eficacia de las mi-
siones militares, ya que facilita la cooperación con otras fuerzas militares 
y fortalece las alianzas internacionales.

En particular, la ética militar no se limita a la prohibición de con-
ductas y acciones reprochables, sino que implica además la promoción 
de valores positivos, como el honor, el deber y la lealtad. Estos valores 
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son fundamentales para el desarrollo de un carácter moral sólido en los 
militares, lo cual les permite tomar decisiones difíciles en situaciones de 
complejidad y cumplir con su deber de proteger a su nación.

Específicamente, la ética militar se centra en analizar el apropiado 
comportamiento y las acciones de los soldados, para lo cual abarca prin-
cipios y valores fundamentales, el papel de los militares en la sociedad y el 
desarrollo del individuo (Baumann, 2007; CWRU, 2023). Por tal motivo, 
es esencial que el personal militar comprenda y emplee un marco ético 
para superar con éxito los complejos desafíos de su profesión y mantener 
los más altos estándares de conducta. Así, un militar moralmente sólido 
es más propenso a cumplir con las órdenes, a trabajar en equipo y a man-
tener los más altos estándares de conducta. Algunos estudios han demos-
trado que las unidades militares con altos niveles de cohesión y moral 
tienen un mejor desempeño en el campo de batalla (Miron et al., 2024; 
Primoratz, 2016; Whetham, 2023).

En contraste, la disminución del apoyo de la sociedad, la violación 
de los derechos humanos, el daño a la reputación nacional, la pérdida de 
aliados, la reducción de la efectividad militar, la inestabilidad prolongada, 
la negación de asistencia médica a los adversarios y la posibilidad de co-
meter crímenes de guerra… son algunas de las más graves consecuencias 
del uso de una fuerza militar sin una profunda formación ética (Blocq, 
2006; Bricknell & Miron, 2021; Imbeault, 2018). Como el personal militar 
opera generalmente en un entorno intrincado, sujeto a estrictas normas y 
supervisión civil, donde debe tomar decisiones críticas en circunstancias 
muy estresantes, el cumplimiento de las normas legales y éticas es esencial 
para cumplir los objetivos de la misión y mantener la confianza pública.

Mejorar las capacidades individuales y comprender las circunstan-
cias y las complejidades de la toma de decisiones eficientes en escena-
rios de alta tensión, como los conflictos armados, son tareas que enfren-
tan desafíos significativos. En efecto, tal como sostienen Whetham et al. 
(2021), la naturaleza volátil, incierta, compleja y ambigua (VICA) de las 
operaciones de las fuerzas militares expone con frecuencia al personal a 
factores estresantes de gran intensidad. Entre estos se incluyen la escasez 
e inexactitud de la información disponible para adoptar cursos de acción, 
el limitado tiempo disponible para tomar decisiones, la premura para uti-
lizar la fuerza y la capacidad de afectación del armamento militar y sus 
posibles daños colaterales. Estos problemas pueden obstaculizar en gran 
medida la efectividad de las operaciones militares.

Frente a estos desafíos, ofrecer una educación sólida en ética mi-
litar puede mejorar significativamente la capacidad de los militares para 
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mitigar situaciones complejas y mejorar el proceso militar para la toma 
de decisiones (PMTD), el cual es definido por el ejército de los Estados 
Unidos como un “proceso metódico que permite a los comandantes y su 
personal aplicar pensamiento crítico e innovador y doctrina para resolver 
problemas y construir el marco y las condiciones para una toma de deci-
siones eficiente” (Kuczynski, 2023, p. III). 

Metodología del estudio

Reed et al. (2016) sostienen que “al comparar cursos de acción alternati-
vos, quienes toman decisiones militares modernas a menudo deben con-
siderar tanto la efectividad militar como las consecuencias éticas de las 
alternativas disponibles” (p. 195). Esta es una de las ventajas de la imple-
mentación del curso Conceptos Básicos en Ética Militar de la ESDEG. Al 
ser la única institución de educación superior de carácter conjunto (ejér-
cito, armada y fuerza aérea) en Colombia, se puede acceder a los oficiales 
superiores que son responsables del futuro de las instituciones y de la 
toma de decisiones tácticas, operacionales y estratégicas (ESDEG, 2024).

El curso Conceptos Básicos en Ética Militar forma parte de las ma-
llas académicas del Curso de Estado Mayor (CEM) y el Curso de Infor-
mación Militar (CIM), que deben tomar los oficiales de grado mayor o 
capitán de corbeta (OF-3, de acuerdo con la clasificación de la OTAN). 
Aprovechando esta oportunidad y luego de que se implementó el curso 
en el segundo semestre de 2023, se realizó un cuestionario anónimo de 50 
preguntas para evaluar el impacto de los estudiantes y recopilar informa-
ción sobre las herramientas de aprendizaje empleadas.

El cuestionario siguió los procedimientos éticos institucionales y 
obtuvo el consentimiento informado de los participantes. Se realizó a tra-
vés de la plataforma SparkChart™ con respuestas valoradas en una escala 
Likert de 10 puntos, siendo 10 la puntuación más alta en términos de 
importancia. Además de preguntas estructuradas, la encuesta incluía un 
campo de texto libre para comentarios adicionales. Los datos se recopi-
laron desde el 25 de octubre hasta el 10 de noviembre de 2023 y se obtu-
vieron 230 respuestas, las cuales corresponden al 83,0 % de participación 
voluntaria respecto al total de estudiantes.

El grupo de participantes del cuestionario está conformado por 
204 hombres y 26 mujeres, de los cuales 223 eran mayores o capitanes 
de corbeta (OF-3 OTAN) y 7 tenientes coroneles o capitanes de fragata 
(OF-4 OTAN) del ejército, la armada y la fuerza aérea (N = 230). De este 
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grupo, 166 oficiales pertenecían a los cuerpos de combate, es decir, “los 
formados, entrenados y capacitados con la finalidad principal de ejer-
cer el mando y la conducción de los elementos de combate y apoyo de 
combate […] en todos los escalones de la jerarquía militar” (Decreto Ley 
1790, 2000, art. 12).

De igual forma, 22 oficiales pertenecían al cuerpo logístico, es decir:

Los egresados de cursos regulares de las escuelas de formación entrena-
dos y capacitados para desempeñar funciones técnicas, ejercer el mando 
y la conducción de los elementos de apoyo de servicios para el combate 
del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. (art. 16)

Además, 42 oficiales pertenecían al cuerpo administrativo, es decir, 
“los profesionales con título de formación universitaria conforme a las 
normas de educación superior vigentes en todo tiempo, escalafonados 
en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea con el propósito de ejercer su 
profesión en las Fuerzas Militares” (art. 17).

El 29,1 % de los participantes (67 oficiales) tenían entre 35 a 39 
años de edad, el 66,8 % (155 individuos) de 40 a 44 años, y el 4,0 % (8 
oficiales) entre 45 y 49 años. Todo el grupo contaba con más de 14 años 
totales de servicio en las fuerzas militares. El 15,7 % de los participantes 
(36 oficiales) tenían entre 14 y 18 años, el 82,6 % (190 oficiales) entre 19 y 
23 años, y el 1,7 % (4 oficiales) 24 o más años. Por otra parte, el 2,6 % de los 
participantes (6 oficiales) tenían un nivel de escolaridad de pregrado, el 
20,4 % (47 oficiales) de especialización, el 75,7 % (174 oficiales) de maes-
tría, y el 1,3 % (3 oficiales) de doctorado.

Esto significa que el grupo participante contaba no solo con la pre-
paración y enfoque profesional diferencial suficiente para conocer los di-
versos dilemas éticos presentes en la carrera militar, sino una experiencia 
considerable en el liderazgo y la toma de decisiones propias de unas fuer-
zas militares que enfrentan un conflicto armado de más de sesenta años 
en contra de diversos adversarios y factores de inestabilidad (Acevedo 
Navas, 2023; Acevedo Navas et al., 2022; Villalba García et al., 2022a y b).

El método inductivo en la enseñanza de la ética militar

El método inductivo tiene aplicación en diversos contextos educativos, 
incluyendo herramientas tradicionales, como las clases magistrales, las 
conferencias y la realización de talleres, sin embargo, su potencial radica 
en que fomenta la interacción entre profesores y alumnos. Al emplear 
enfoques novedosos, como el aprendizaje basado en la indagación, el 
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aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el 
aprendizaje basado en casos, el descubrimiento y el aprendizaje justo a 
tiempo (Prince & Felder, 2007), el método inductivo permite evolucio-
nar el proceso educativo desde observaciones específicas hasta formular 
reglas generales basadas en evidencia empírica. Además, logra priorizar 
la comprensión de la estructura subyacente de los argumentos sobre la 
memorización mecánica.

Un elemento fundamental del método inductivo es la identifica-
ción de comportamientos humanos compartidos o patrones cognitivos, 
los cuales sirven como base para la exploración estudiantil y conducen a 
que la enseñanza y el aprendizaje estén centrados en el alumno. Esto sig-
nifica que se impone una mayor responsabilidad al alumno por su propio 
aprendizaje, en comparación con el enfoque deductivo tradicional (Prin-
ce & Felder, 2006). Los profesores guían a los alumnos en la formulación 
de reglas a partir de estas observaciones y, posteriormente, introducen 
elementos contra fácticos para desafiar y refinar estas reglas. Este proce-
so iterativo cultiva el pensamiento crítico y, en particular, una profunda 
comprensión de las complejidades éticas.

Cuando se aplica a la enseñanza de la ética militar, el método 
inductivo mejora el desarrollo de la competencia moral y la integridad, 
aun a pesar de la existencia de una tensión natural entre la necesi-
dad de obtener resultados y la de respetar normas éticas superiores 
(Imbeault, 2018), a través de la aplicación práctica y el aprendizaje 
experiencial (Todd & Tripodi, 2018; Whetham, 2011). Al enfatizar el 
reconocimiento de las dimensiones humanas, la comprensión de los 
valores conflictivos, la formulación de juicios sólidos, la comunica-
ción efectiva, las acciones moralmente responsables, la justificación de 
las determinaciones y la responsabilidad de las decisiones (Hurtado, 
2017), el método inductivo ofrece a los militares una guía fundamental 
para afrontar la guerra moderna.

La integración de consideraciones éticas en el entrenamiento y las 
operaciones militares es esencial para fomentar una cultura de toma de 
decisiones éticas entre el personal militar. Esto incluye la comprensión de 
los límites legales y morales de las acciones militares, así como las impli-
caciones de las lealtades que los proveedores de atención médica pueden 
enfrentar en zonas de combate (Lundberg et al., 2019). Al promover la 
conciencia ética y la reflexividad, la ética militar no solo tiene como ob-
jetivo prevenir el comportamiento poco ético, sino también inspirar un 
compromiso con estándares morales más elevados entre los miembros 
del servicio (Lucas, 2015; Robinson et al., 2008).
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Asimismo, relacionar las consideraciones filosóficas (Robinson, 
2007) y las particularidades de la conducta de los individuos en la for-
mación ética militar es crucial para que superen la brecha entre el com-
portamiento ético percibido y el real, así como para que comprendan, 
sin distinción de su orientación espiritual, la interacción entre la toma 
de decisiones intuitiva y la racional, en medio de factores internos, or-
ganizacionales y situacionales. De esta forma, el método inductivo en el 
aprendizaje experiencial fomenta el razonamiento moral y las habilidades 
de toma de decisiones esenciales para abordar dilemas éticos complejos 
en contextos militares.

Aun cuando se reconoce la importancia de que los integrantes de 
las fuerzas militares reciban una adecuada educación en ética militar, en 
el mundo todavía no existe un enfoque uniforme de esta preparación, 
falta coherencia entre los programas existentes y persiste un desacuerdo 
sobre la necesidad de realizarlos (Robinson, 2007; Robinson et al., 2008; 
Wertheimer, 2010). Precisamente, esta es la falencia que ha buscado sol-
ventar desde 2015 el Centro de Ética Militar de King’s College London 
(KCME) a través de sus contenidos y, en especial, del curso Conceptos 
Básicos en Ética Militar.

Este curso explora, a través de 18 módulos en modalidad virtual, 
los principios y las aplicaciones de la ética en el ámbito militar. Abarca 
tanto la teoría fundamental como los aspectos prácticos de la ética mili-
tar, preparando a los participantes para enfrentar los desafíos éticos que 
surgen en el campo de batalla y en la sociedad en general. Como comple-
mento a los contenidos del curso, se han desarrollado herramientas inno-
vadoras, como cartas de juego sobre ética militar y una aplicación móvil 
disponible para dispositivos iOS y Android, que estimula la reflexión y 
el intercambio de ideas sobre dilemas éticos. Las preguntas de las cartas, 
elaboradas por expertos en ética, académicos y profesionales, se basan 
en aportes de asesores jurídicos y currículos de educación ética militar y 
buscan fomentar debates sobre situaciones comunes que se presentan en 
las unidades militares. Además, esta herramienta guía a los participantes 
hacia una página web que ofrece información y recursos adicionales para 
que realicen una investigación más profunda.

En este escenario, que fomenta la interacción entre el docente y los 
alumnos, el método inductivo tiene un papel fundamental. Empleando 
el aprendizaje basado en la indagación y con la asistencia del docente, 
los participantes del curso desarrollan las actividades de los módulos y 
solucionan sus inquietudes a través de foros participativos y represen-
taciones de sus propias experiencias profesionales. Asimismo, utilizando 
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el aprendizaje basado en problemas y en casos, los docentes les plantean 
interrogantes relacionados con el desarrollo de operaciones militares con 
el fin de construir consensos que trasciendan las diferencias. Por ejem-
plo, mediante la pregunta “¿Es siempre aceptable desafiar las órdenes de 
un superior?”, se motiva que los participantes expresen de forma libre su 
opinión y, en conjunto, lleguen a apreciaciones generales que les permitan 
entender los patrones de conducta esperados a la luz de la normatividad 
jurídica (Whetham, 2018). La flexibilidad de este tipo de educación en 
ética, la cual incentiva la participación sincera de los alumnos, no solo los 
disuade de desviarse de las normas establecidas, sino que les proporciona 
las habilidades esenciales para realizar análisis emocionales e intelectua-
les integrales, tomar decisiones con discernimiento y desempeñarse en el 
campo de batalla.

Una cualidad innata del ser humano es que aspira a adquirir co-
nocimientos de forma consciente y racional, de manera que cuando los 
individuos se enfrentan a un problema ético, se genera un deseo inhe-
rente de resolverlo y adoptar un punto de vista definitivo. Una vez que 
esta necesidad se materialice en una realidad tangible, se pueden emplear 
metodologías de enseñanza para estimular y sostener efectivamente el 
sentido de existencia positiva asociado con un compromiso ético. En este 
sentido, el método inductivo surge como un enfoque que permite cum-
plir adecuadamente estas expectativas y requisitos.

El método inductivo ofrece ventajas prácticas en relación con la 
dinámica del aula y la participación de los alumnos, ya que, al incorporar 
actividades interactivas, estudios de casos y proyectos grupales, los pro-
fesores pueden crear entornos de aprendizaje dinámicos y estimulantes. 
Este enfoque de aprendizaje activo mejora la motivación de los alumnos 
porque participan activamente en su proceso de aprendizaje. Además, el 
método inductivo permite una instrucción personalizada, debido a que 
los profesores pueden adaptar los ejemplos y ejercicios a las necesidades 
e intereses específicos de sus alumnos.

Esta personalización del proceso de aprendizaje promueve el cre-
cimiento individual y garantiza que cada estudiante pueda comprender 
plenamente los conceptos abordados. Estas ventajas prácticas del método 
inductivo y su capacidad para fomentar el pensamiento crítico y el razo-
namiento ético lo convierten en una herramienta valiosa para formar a 
los tomadores de decisiones éticas del mañana. Al utilizar el método in-
ductivo, los profesores pueden inculcar a sus alumnos una comprensión 
profunda de la ética militar y equiparlos con las habilidades necesarias 
para navegar en el complejo panorama moral del mundo moderno.
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Resultados y discusión

Un primer resultado significativo es que el 93 % de los participantes (214 
oficiales) consideraron que el curso Conceptos Básicos en Ética Militar 
los preparó efectivamente para desempeñar sus funciones como oficiales 
y el 95,2 % (219 oficiales) señalaron que la ética militar es muy importante 
para su vida profesional. Resultados idénticos se obtuvieron al indagar 
sobre la importancia de la ética militar para los otros miembros de las 
fuerzas a las que pertenecen los participantes (tabla 1). Esto es relevante 
porque si bien en la enseñanza de la ética militar es crucial utilizar casos 
y ejemplos que sean familiares y relevantes para la vida profesional de 
los alumnos, es común que estos casos se basen en experiencias reales de 
individuos, lo cual limita el debate con otros militares. A pesar de ello, se 
debe aprovechar al máximo cualquier material existente que cumpla con 
estas características, ya que el objetivo principal de los ejemplos es sensi-
bilizar a los alumnos sobre los dilemas éticos que surgen en el contexto 
militar y que se fomente el entendimiento de los aportes de la ética militar 
al desempeño de las funciones de los hombres y mujeres uniformados.

Tabla 1 
Importancia de la ética militar

Valoración
A nivel personal Para otros miembros  

de su fuerza

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

10 (Muy importante) 219 95,2 % 219 95,2 %

9 4 1,7 % 4 1,7 %

8 2 0,9 % 2 0,9 %

7 3 1,3 % 3 1,3 %

6 1 0,4 % 1 0,4 %

5 1 0,4 % 1 0,4 %

4 0 0,0 % 0 0,0 %

3 0 0,0 % 0 0,0 %

2 0 0,0 % 0 0,0 %

1 (Nada importante) 0 0,0 % 0 0,0 %

Total 230 100 % 230 100 %

Aunado a lo anterior, el 88,3 % de los participantes (203 oficiales) 
indicaron que la ética militar ayuda a mejorar la cohesión, tanto dentro 
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de una unidad militar como entre diferentes unidades militares (tabla 2). 
La cohesión es uno de los aspectos críticos en la moral de las tropas y la 
unidad entre los miembros de las fuerzas militares (Elron et al., 2000; King, 
2021; Thoral, 2011), además contribuye a los procesos de transformación 
en las instituciones militares (Ciro & Correa, 2014; Fernández Osorio, 2015; 
Fernández Osorio et al., 2023). En este sentido y a la luz de la ética militar, 
el entendimiento común de la forma en que actúan los militares puede con-
tribuir a una mejor interoperabilidad y desempeño organizacional.

Estos resultados permiten inferir que la enseñanza de la ética mi-
litar a través del método inductivo no solo es efectiva en la formación 
de individuos críticos, sino que también fomenta la cohesión entre las 
unidades militares. Al explorar conceptos éticos a través de ejemplos y 
casos específicos, se incentiva a los militares a analizar y discutir situa-
ciones desde diversas perspectivas, lo cual contribuye a que desarrollen 
un pensamiento crítico y comprender las complejidades de la ética mili-
tar. Además, este enfoque promueve el debate abierto y el intercambio de 
ideas, de tal manera que mejora la comprensión de los militares sobre las 
diferentes perspectivas que pueden surgir ante un mismo dilema ético. 
Esto, a su vez, fomenta el respeto mutuo y la capacidad de trabajar en 
equipo, incluso ante desacuerdos.

Al cuestionar suposiciones y evaluar la evidencia disponible, el per-
sonal militar aprende a formular sus propios juicios éticos sólidos. Esta 
habilidad es crucial en el campo de batalla, donde las decisiones rápidas y 
acertadas pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. En efecto, 
el método inductivo expone a los soldados a la amplia gama de desafíos 
éticos que pueden enfrentar en su servicio. Así, mediante el análisis de 
escenarios de la vida real y de dilemas morales, los militares desarrollan 
la capacidad de tomar decisiones éticas responsables y fundamentadas.

Tabla 2 
Contribución de la ética militar a mejorar  

la cohesión de las unidades militares

Valoración
Dentro de una  
unidad militar

Entre diversas  
unidades militares

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

10 (Muy importante) 203 88,3 % 203 88,3 %

9 10 4,3 % 9 3,9 %

8 14 6,1 % 10 4,3 %

7 0 0,0 % 3 1,3 %
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Valoración
Dentro de una  
unidad militar

Entre diversas  
unidades militares

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

6 2 0,9 % 2 0,9 %

5 1 0,4 % 2 0,9 %

4 0 0,0 % 1 0,4 %

3 0 0,0 % 0 0,0 %

2 0 0,0 % 0 0,0 %

1 (Nada importante) 0 0,0 % 0 0,0 %

Total 230 100 % 230 100 %

Este hallazgo también es esencial porque la unificación de criterios 
de discernimiento y actuación entre los miembros de las unidades milita-
res —propias y foráneas— contribuye al cumplimiento las RE, entendidas 
como los parámetros que definen las circunstancias, condiciones, grado y 
manera en que se puede aplicar el uso de la fuerza (Bricknell & Kelly, 2023; 
Hosang, 2020). De esta manera, se facilita la observancia de las RE y la com-
prensión de su relación con la normatividad jurídica aplicable (tabla 3).

No obstante, incorporar escenarios de la vida real que correspon-
dan a la utilización de las RE en la enseñanza de la ética militar presenta 
desafíos para los profesores, ya que la complejidad de las historias de vida 
de los alumnos no siempre permite transmitir de manera clara y concisa 
los conceptos que se busca enseñar. Cada anécdota puede tener múltiples 
interpretaciones y depende del instructor guiar a los alumnos hacia los as-
pectos relevantes. Para superar este desafío, algunos profesores optan por 
utilizar casos simplificados que se vinculan directamente a un tema es-
pecífico durante toda la discusión. Este enfoque permite una exploración 
más profunda del concepto en cuestión y facilita la comprensión por parte 
de los alumnos, pero su principal desventaja es la falta de continuidad na-
rrativa propia de las historias hipotéticas. Además, el realismo de los esce-
narios de la vida real también es una ventaja, ya que permite a los alumnos 
enfrentar la complejidad y la imprevisibilidad de las situaciones reales.

Una solución para aprovechar las ventajas de ambos enfoques y 
lograr una enseñanza más efectiva consiste en combinar la presentación 
de casos concretos al inicio de la clase con una historia ficticia o casos de 
la vida real más desarrollados, lo cual estimula una discusión animada 
entre los alumnos.
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Tabla 3 
Relación entre la ética militar y las RE

Valoración
La ética militar facilita el 
cumplimiento de las RE

La ética militar es compati-
ble con las RE en Colombia

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Muy importante 181 78,7 % 174 75,7 %
9 18 7,8 % 20 8,7 %
8 17 7,4 % 21 9,1 %
7 4 1,7 % 7 3,0 %
6 0 0,0 % 2 0,9 %
5 6 2,6 % 2 0,9 %
4 2 0,9 % 2 0,9 %
3 0 0,0 % 1 0,4 %
2 0 0,0 % 0 0,0 %
Nada importante 2 0,9 % 1 0,4 %
Total 230 100 % 230 100 %

El hallazgo sobre la ética militar y las RE puede explorarse bajo 
la lógica de la interrelación entre la ética y la efectividad militar, ya que 
el 86,1 % de los participantes consideró que existe una correlación entre 
estos elementos (tabla 4). En efecto, la ética militar ofrece fundamentos 
para la mediación entre las responsabilidades de los militares en el cum-
plimento de la misión —incluyendo nuevos desafíos, como la garantía de 
la asistencia médica (Armstrong & Hegarty, 2024), el empleo de las armas 
autónomas letales (Kohn et al., 2024) y la utilización de la inteligencia 
artificial (Stanley Lockman, 2021)— y los deberes ante la normatividad 
internacional (Hosang, 2020).

Tabla 4 
Influencia de la ética militar en la efectividad militar  

y el uso de la fuerza

Valoración

¿La ética militar está  
correlacionada negativamente 

con la efectividad militar?

¿El curso de ética militar  
influyó en su percepción  
del uso de la fuerza letal?

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Sí 32 13,9 % 183 79,6 %
No 198 86,1 % 47 20,4 %
Total 230 100 % 230 100 %
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La tabla 5 presenta un hallazgo crucial: el entendimiento de los 
oficiales sobre la importancia de comportarse de una manera ética en sus 
decisiones y en la utilización de la fuerza a pesar de que el oponente no lo 
haga (Shereshevsky, 2022; Simmons, 2021; Sixpence & Chilunjika, 2020). 
Este aspecto es quizás uno de los más esenciales a la luz de la aplicación 
del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho interna-
cional humanitario. Dado que los adversarios y factores de inestabilidad 
en conflictos internos, como el colombiano, rara vez adoptan comporta-
mientos respetuosos de los derechos de la población civil y sus oponentes 
(Acevedo Navas et al., 2022; Arévalo Ramírez, 2022; Gangi, 2023; Ortega 
Guzmán & Gil Osorio, 2022; Quintero, 2018; Torres & Velandia, 2022; 
Villegas Arévalo, 2021), incluyendo un enfoque de género (Atencio, 2020; 
Bermúdez, 2015; Sepúlveda & Rivas, 2017), se presentan grandes desafíos 
para que los integrantes de las fuerzas militares comprendan que su valor 
ante la sociedad y la ley está íntimamente ligado al cumplimiento de los 
estándares éticos y la normatividad.

Por tal motivo, incluso a pesar de los posibles errores anteriores 
en la aplicación de la fuerza por parte de los militares colombianos, el 
pensamiento de los oficiales responsables de la toma de decisiones futu-
ras en las instituciones militares corresponde a un comportamiento ético 
ajustado a los estándares esperados por la sociedad colombiana y al nor-
mal desarrollo de las relaciones civiles-militares (Cujabante Villamil et al., 
2023; Rivera Páez & Uribe Cáceres, 2022).

Tabla 5 
Influencia de la ética militar en el comportamiento  

de los militares

Valoración

¿Existe la obligación  
de comportarse de una manera 

ética a pesar de que su  
oponente no lo haga?

¿La ética militar depende  
de las particularidades 

culturales?

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Sí 222 96,5 % 121 52,6 %

No 8 3,5 % 109 47,4 %

Total 230 100 % 230 100 %

El uso del aprendizaje electrónico (e-learning) como método de 
“educación a distancia completamente virtualizada a través de los nuevos 
canales electrónicos” (MINTIC, 2024) para mejorar el desarrollo de co-
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nocimientos y habilidades básicas, ha ganado popularidad en los últimos 
años. Aunque se ha demostrado que el e-learning es útil para enseñar ha-
bilidades laborales y gerenciales (Ha & So, 2023; Ruslan et al., 2021), aún 
existe un vacío de conocimiento sobre su utilidad en la educación militar.

Si bien la pandemia del COVID-19 trajo nuevas oportunidades de 
adaptación para que las instituciones militares garantizaran el entrena-
miento de su personal (Ahir et al., 2020; Jalili, 2022), todavía hay grandes 
posibilidades para utilizar nuevas herramientas como el e-learning, espe-
cialmente en temas como la ética militar. Al respecto, la tabla 6 presenta 
la percepción que tienen los participantes sobre el curso y sus contenidos. 
Estos datos, sumados a los puntos de vista de los profesores, proporcio-
nan iniciativas para continuar mejorando los contenidos y las herramien-
tas pedagógicas y didácticas.

Tabla 6 
Percepción del curso Conceptos Básicos en Ética Militar

Valoración

¿El curso de ética militar 
ha sido bien estructurado y 

fácil de completar?

¿Los temas del curso  
se explicaron en detalle  

y con claridad?

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Si 209 90,9 % 221 96,1 %

No 21 9,1 % 9 3,9 %

Total 230 100 % 230 100 %

Uno de los aspectos por determinar es si la tecnología de la infor-
mación puede fortalecer la capacidad de razonamiento moral al reforzar 
pasos importantes del método inductivo, como el análisis detallado de 
casos específicos, el método socrático y la participación en clase. Por tal 
motivo, el curso Conceptos Básicos en Ética Militar desarrolla al menos 
tres fortalezas del e-learning en la educación para militares.

En primer lugar, emplea el diseño e impartición de lecciones, así 
como la provisión de recursos adicionales al docente, que se pueden rea-
lizar a través de la tecnología. Al respecto, Suárez y González (2021) su-
gieren que si bien algunos recursos didácticos “suelen ser comunes en las 
clases de ética […], la función de dichas estrategias generalmente no es 
sino la de ser medios que permiten llegar al verdadero pensamiento crítico 
fundado en una clarificación racional basada en el análisis lógico” (p. 187). 
En segundo lugar, la integración en el aula a través del uso de herramien-
tas digitales para facilitar la discusión y el aprendizaje puede ser parte del 



96

Sophia 38: 2025.
© Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador
ISSN impreso:1390-3861 / ISSN electrónico: 1390-8626, pp. 79-105.

Aportes del método inductivo a la enseñanza de la ética militar 

Contributions of the Inductive Method to the Teaching of Military Ethics

enfoque inductivo en el aula. Finalmente, el e-learning facilita la mejora de 
las actividades inductivas, ya que los alumnos pueden participar en activi-
dades más interactivas y atractivas con la ayuda de la tecnología.

La tabla 7 permite identificar la percepción que tienen los partici-
pantes sobre la estructura del curso de ética militar. Estos resultados son 
reveladores, pues los programas actuales de formación en ética militar se 
basan, en gran medida, en el desarrollo de habilidades de razonamiento 
crítico a través del estudio de textos filosóficos, un enfoque que puede 
ser efectivo para los alumnos civiles, pero cuya aplicación en el contexto 
militar presenta desafíos. En lugar de centrarse en la teoría abstracta, este 
curso propone un enfoque más práctico que utiliza contenidos y planes 
de estudio desarrollados por especialistas en ética militar. Estos recur-
sos, diseñados específicamente para la comunidad militar, brindan he-
rramientas y ejemplos concretos que permiten a los alumnos desarrollar 
habilidades para la toma de decisiones éticas en situaciones reales.

Este cambio de enfoque tiene varias ventajas. En primer lugar, una 
mayor relevancia, ya que los contenidos del curso permiten a los alum-
nos relacionar los principios éticos con escenarios reales que podrían 
enfrentar en el desarrollo de su labor. En segundo lugar, un aprendizaje 
más efectivo, pues, al utilizar ejemplos prácticos y relevantes, los alumnos 
pueden comprender mejor los conceptos éticos y aplicarlos desde su pro-
pia experiencia. Finalmente, el desarrollo de habilidades, debido a que la 
formación en ética militar debe enfocarse en el desarrollo de habilidades 
prácticas para la toma de decisiones éticas en situaciones complejas.

Tabla 7 
Percepción sobre las herramientas del curso  

Conceptos Básicos en Ética Militar

Valoración

¿La utilización de los con-
tenidos facilitó el aprendi-

zaje de ética militar?

¿Considera usted que el 
diseño de la interfaz de la 
plataforma es adecuado?

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Sí 222 96,5 % 221 96,1 %

No 8 3,5 % 9 3,9 %

Total 230 100 % 230 100 %

Este curso propone remodelar la formación en ética militar para 
que sea más relevante, efectiva y práctica para los alumnos. Así, con el 
propósito de preparar mejor a los integrantes de las fuerzas militares para 
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enfrentar los desafíos éticos que inevitablemente encontrarán en su ca-
rrera, se utilizan contenidos y planes de estudio desarrollados por espe-
cialistas en ética militar. Los resultados de la tabla 8 muestran que el curso 
puede solucionar en parte estos desafíos, los cuales podrían representar 
un reto para los métodos tradicionales de enseñanza.

Tabla 8 
Valoración del curso Conceptos Básicos en Ética Militar

Valoración
Valoración general  

del curso

Valoración de las  
herramientas empleadas 

en el curso

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

10 (Muy importante) 163 70,9 % 150 65,2 %

9 23 10,0 % 31 13,5 %

8 25 10,9 % 31 13,5 %

7 11 4,8 % 10 4,3 %

6 0 0,0 % 3 1,3 %

5 5 2,2 % 1 0,4 %

4 1 0,4 % 3 1,3 %

3 1 0,4 % 1 0,4 %

2 1 0,4 % 0 0,0 %

1 (Nada importante) 0 0,0 % 0 0,0 %

Total 230 100 % 230 100 %

En la educación militar hay dos métodos de enseñanza que do-
minan el panorama: las conferencias y las discusiones en grupo. Si bien 
ambos tienen su valor, presentan limitaciones y ninguno aprovecha ple-
namente el potencial del método inductivo, particularmente adecuado 
para la enseñanza de la ética. A pesar de reconocer las falencias de las 
conferencias tradicionales, muchos profesores las siguen utilizando. La 
razón es simple: el método inductivo en ocasiones es desconocido por 
una buena parte de los profesores, así que su valor y el potencial de sus 
herramientas pasan inadvertidos o se les considera innecesarias. Sin em-
bargo, su eficacia ha sido demostrada en diversos campos y sus ventajas 
sobre los métodos convencionales lo convierten en una herramienta in-
valuable para la enseñanza de la ética militar.
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El método inductivo, por otro lado, ofrece un enfoque dinámico 
y participativo que fomenta el aprendizaje activo y la reflexión crítica. A 
través del análisis de casos reales y ejemplos concretos, los alumnos no 
solo adquieren conocimiento ético, también desarrollan habilidades para 
identificar, analizar y resolver dilemas éticos complejos. Así, pueden des-
tacarse los siguientes beneficios del método inductivo en la enseñanza de 
la ética militar: en primer lugar, el aprendizaje significativo promueve una 
comprensión profunda de los principios éticos y su aplicación en situacio-
nes reales; en segundo lugar, el desarrollo de habilidades de pensamiento 
crítico que fortalecen la capacidad de analizar información, identificar 
sesgos y formular argumentos sólidos; en tercer lugar, la preparación para 
la toma de decisiones éticas brinda a los alumnos las herramientas nece-
sarias para tomar decisiones éticas acertadas en situaciones desafiantes.

Conclusiones

En el mundo actual, las fuerzas militares operan en escenarios cada vez 
más confusos, donde las decisiones críticas deben tomarse en circuns-
tancias muy estresantes y bajo la presión de estrictos estándares legales 
y éticos. En este contexto, la ética militar se erige como una herramienta 
fundamental para guiar el comportamiento de los soldados y garantizar 
el cumplimiento de su misión de manera responsable y respetuosa con 
los derechos humanos. Por el contrario, la ausencia de una sólida for-
mación en ética militar puede acarrear graves consecuencias e incluso la 
comisión de crímenes de guerra.

Una formación integral en ética militar permite a los miembros 
de las fuerzas desarrollar las habilidades y la comprensión necesarias 
para superar los complejos desafíos de su profesión. Esta formación los 
dota de un marco sólido que los guía en la toma de decisiones respon-
sables, reflexivas y fundamentadas en principios y valores esenciales. En 
este contexto desafiante, el método inductivo constituye una herramienta 
educativa valiosa para la formación en ética militar, pues permite a los 
alumnos desarrollar habilidades de resolución de problemas relevantes 
en su profesión, para lo cual integra ejercicios de aula con desafíos de la 
vida real. De esta manera, a través del aprendizaje activo y la reflexión crí-
tica, los alumnos profundizan en la comprensión de los principios éticos 
y su aplicación en situaciones concretas.

Teniendo en cuenta que uno de los propósitos del método inducti-
vo es descubrir y exponer con claridad las verdades ocultas que subyacen 
a una noción, es crucial que la temática que se desarrolle sea completa-



99

Sophia 38: 2025.
© Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador

ISSN impreso:1390-3861 / ISSN electrónico: 1390-8626, pp. 79-105.

Andrés Eduardo Fernández Osorio, Marina Miron y David Whetham 

mente explicada. Por tal motivo, la naturaleza e importancia de una edu-
cación integral en ética militar hace evidente las incontables posibilidades 
del método inductivo. 

En efecto, el método inductivo brinda la oportunidad de extraer 
principios, conceptos y verdades universales a partir de ejemplos espe-
cíficos. En el ámbito de la ética, estos eventos particulares representan 
las verdades objetivas que fundamentan la moralidad. Para captar plena-
mente su mensaje y desarrollar una comprensión profunda de la ética en 
su totalidad, es fundamental dejar de lado estereotipos y creencias perso-
nales, integrando activamente una multitud de eventos y circunstancias 
de la vida real. A través de este proceso, los militares pueden obtener una 
comprensión integral de las complejidades existentes en la toma de deci-
siones y emplear la ética como una guía para sus acciones.

Si bien no existe una autoridad absoluta en el ámbito de la forma-
ción ética miliar, el curso Conceptos Básicos en Ética Militar, con su me-
todología, permite a los miembros de las fuerzas cultivar una profunda 
comprensión de las conexiones causa-efecto, al tiempo que refinan sus 
habilidades de observación y análisis. Esta experiencia promueve una 
actitud de desarrollo personal que insta a los militares a aceptar desa-
fíos, adquirir conocimiento, tanto de los logros como de los reveses, y a 
equiparse con las herramientas y estrategias necesarias para abordar estos 
problemas de manera competente.
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Resumen

El presente trabajo analiza la traducción y validación del instrumento desarrollado por Flores 
y Adlaon (2022) para aplicar el método inductivo con el modelo SAMR en contextos educativos 
hispanohablantes. La justificación del tema radica en la necesidad de adaptar herramientas 
pedagógicas efectivas al idioma español para facilitar su uso en la enseñanza-aprendizaje con 
tecnología. Los objetivos principales fueron traducir el instrumento y por medio del juicio de 
expertos en el área educativa y tecnológica, realizar su validación semántica. La metodología incluyó 
la traducción del instrumento Extent of ICT Integration in Science Based on SAMR Model al 
español, seguido de su validación. Los 11 expertos evaluaron la pertinencia y claridad de los ítems 
utilizando una escala Likert de 0 a 5. La validez de contenido se calculó con la metodología de la V de 
Aiken, obteniendo un coeficiente de 0,8163, lo que indica un índice de validez bueno, el valor alfa de 
Cronbach fue de 0,9682. Los resultados mostraron que, aunque la mayoría de los ítems fueron bien 
valorados, algunos requirieron reformulación para mejorar su claridad, pertinencia y comprensión 
en la traducción al idioma español. El instrumento demostró ser adecuado para evaluar el grado de 
integración de las TIC en la educación, facilitando su aplicación en contextos hispanohablantes y 
promoviendo la adopción de metodologías inductivas apoyadas por tecnologías educativas.

Palabras clave

Integración, método inductivo, modelo SAMR, tecnología, innovación, pedagogía.

Abstract

This paper analyzes the translation and validation of the instrument developed by Flores 
and Adlaon (2022) to apply the inductive method with the SAMR model in Spanish-speaking 
educational contexts. The justification for the topic lies in the need to adapt effective pedagogical 
tools to the Spanish language to facilitate their use in teaching and learning with technology. 
The main objectives were to translate the instrument and, through the judgment of experts in 
the educational and technological fields, to carry out its semantic validation. The methodology 
included the translation of the instrument “Extent of ICT Integration in Science Based on SAMR 
Model” into Spanish, followed by its validation. The 11 experts evaluated the relevance and clarity 
of the items using a Likert scale from 0 to 5. The content validity was calculated with the Aiken 
V methodology, obtaining a coefficient of 0.8163, which indicates a good validity index, the 
Cronbach’s Alpha value was 0.9682. The results showed that, although most of the items were well 
rated, some required reformulation to improve their clarity, relevance and comprehension in the 
Spanish translation. The instrument proved to be adequate for evaluating the degree of integration 
of ICT in education, facilitating its application in Spanish-speaking contexts and promoting the 
adoption of inductive methodologies supported by educational technologies.

Keywords

Integration, Inductive Method, SAMR Model, Technology, Innovation, Pedagogy.

Introducción 

El presente artículo aborda la adaptación y validación de un instrumen-
to de evaluación desarrollado por Flores y Adlaon (2022), originalmente 
diseñado en inglés, para medir el nivel de integración de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) en la educación científica, 
basado en el modelo SAMR. Este modelo es esencial para orientar a los 
docentes en el uso efectivo de las TIC, sin embargo, la ausencia de instru-
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mentos validados en español representa un desafío para su implementa-
ción en países hispanohablantes.

El objetivo del estudio es ofrecer una versión traducida y validada 
del instrumento, capaz de evaluar la integración de las TIC en contextos 
educativos de habla hispana. La problemática radica en la falta de herra-
mientas adaptadas cultural y lingüísticamente para medir este aspecto. 
Se propone que la versión traducida conservará la validez y confiabilidad 
del instrumento original, permitiendo su aplicación con los mismos es-
tándares de calidad.

La relevancia del tema radica en el papel estratégico que las TIC 
desempeñan en la educación del siglo XXI. Su integración no solo com-
plementa los métodos tradicionales de enseñanza, sino que transforma 
profundamente la forma en que se construye y aplica el conocimiento, 
mejorando potencialmente los resultados de aprendizaje en un contexto 
global cada vez más digitalizado.

La metodología empleada en este estudio incluyó la traducción del 
instrumento original y su validación mediante un panel de 11 expertos. 
Para analizar la validez de contenido, se utilizó el índice V de Aiken. El 
artículo se organiza en cinco secciones principales: introducción, meto-
dología, análisis de resultados, discusión y conclusiones, seguidas de re-
comendaciones para futuras investigaciones.

La validación de instrumentos en el contexto hispanoamericano es 
fundamental para garantizar que las herramientas utilizadas en investiga-
ciones y prácticas educativas sean cultural y lingüísticamente pertinentes. 
A menudo, los instrumentos originales se desarrollan en contextos anglo-
sajones, lo que puede generar dificultades de interpretación y aplicación 
en entornos hispanohablantes. Validar herramientas como las que eva-
lúan la integración de las TIC bajo el modelo SAMR, permite a educado-
res y administradores medir con precisión el impacto de la tecnología en 
la educación. Esto es clave para promover metodologías activas, mejorar 
los resultados de aprendizaje y atender las necesidades de los estudiantes 
en un mundo cada vez más digitalizado.

Reflexión ética y pedagógica sobre la integración  
de las TIC en educación 

El uso de la tecnología en los escenarios de la sociedad actual invita a la 
reflexión sobre la integración de la misma, es importante enfatizar que 
la tecnología y su uso no poseen cualidades definidas (Aguilar Gordón, 
2011), es decir, no son consideradas buenas o malas en sí, por el contrario, 
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su efectividad depende de la forma en que las personas las utilizan e in-
tegran a su contexto. Por tanto, lo que las determina es la evaluación ética 
y la calidad del juicio que se aplica a fin de satisfacer las demandas de la 
educación actual.

Cada vez que surge una tecnología esta se presenta como algo no-
vedoso y avanzado para su época, se identifica por la mejora que aporta 
a las formas tradicionales de hacer las cosas. Sin embargo, su relevancia y 
utilidad son temporales, de ahí la importancia de basar su uso y apropia-
ción en modelos pedagógicos, cognitivos y de valoración para poder com-
prender su integración y nivel de apropiación que permitan su mejora e 
integración constante sobre todo en el ámbito educativo (Aguilar Gordón, 
2011). De ahí la relevancia de que, a la par del desarrollo tecnológico, se 
generen modelos de integración y aplicación que permitan el desarrollo de 
aprendizajes basados en metodologías activas y aprendizajes profundos.

El método inductivo y su integración mediada  
por las TIC en los procesos educativos

El método inductivo se define como un enfoque de enseñanza que pro-
mueve el aprendizaje a través de la observación y la experiencia directa 
(Gagné, 2012), lo cual permite a los estudiantes desarrollar conocimien-
tos a partir de ejemplos específicos y llevarlos hacia generalizaciones y 
principios; fomenta el descubrimiento, la exploración y la comprensión 
del mundo a través de la observación y la experimentación. 

Un componente fundamental del enfoque científico es el método 
inductivo (Palmett, 2020), ya que sigue etapas que estructuran el proceso 
de investigación hasta llegar a las conclusiones del estudio. Estas etapas 
incluyen la observación, la recolección de datos, la verificación, lo cual 
permite consolidar de manera rigurosa los hallazgos obtenidos. Al tra-
bajar desde una metodología inductiva los estudiantes se involucran de 
manera activa en la aplicación práctica del conocimiento, antes de recibir 
explicaciones formales (Prieto et al., 2014). Por lo que se presentan si-
tuaciones específicas en donde deben encontrar por sí mismos una ex-
plicación, una solución o una respuesta, lo que les permita investigar y 
descubrir principios, teorías, leyes. 

Este enfoque pretende alcanzar una comprensión profunda, co-
nectada y aplicada de los conocimientos, además de generar una moti-
vación a un mayor número de alumnos a comprometerse activamente y 
dedicar más tiempo y esfuerzo a su aprendizaje, facilitando experiencias 
significativas. Se promueve un aprendizaje más perdurable, en donde los 
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estudiantes valorarán y realizarán las transferencias de conocimientos a 
situaciones futuras. 

La enseñanza inductiva y el aprendizaje, según Prince y Felder 
(2013), se enfocan en metodologías activas como los estudios de caso, la 
indagación, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en 
casos y el aprendizaje basado en proyectos. Estas estrategias suelen ser 
más efectivas que los métodos deductivos tradicionales para alcanzar los 
aprendizajes esperados.

En la era digital, las TIC han modificado la aplicación del método 
inductivo, al facilitar el acceso a recursos educativos digitales y herra-
mientas interactivas (Gesto, 2020). Las plataformas en línea permiten a 
los estudiantes explorar y recolectar datos de manera eficiente, así como 
participar de manera colectiva para fomentar la discusión entre pares y 
construir conocimiento.

La integración pedagógica de las TIC 

Se requiere que la integración de las TIC apoye la construcción de co-
nocimientos, tanto de manera individual como de forma colaborativa, 
ya que en la actualidad no solo se aprenden contenidos escuchando una 
clase, sino también con la incorporación de distintas herramientas di-
gitales para transitar de un pensamiento de orden inferior a un pensa-
miento de orden superior.

La tecnología durante décadas se ha vinculado a diferentes estra-
tegias didácticas implementadas, tanto en las aulas virtuales como en las 
aulas de forma presencial. Son un conjunto de herramientas que posibili-
tan la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunica-
ción, registros y representación de la información en diversos formatos, 
útiles en los procesos de formación, tanto para el estudiante como el do-
cente. Morales Urrutia et al. (2021) señalan que hoy es necesario enlazar 
la integración de las tecnologías a los procesos formativos por medio del 
uso de modelos pedagógicos, tal como la taxonomía de Bloom, conside-
rada una herramienta para estructurar y comprender el aprendizaje, pues 
permite que un estudiante pase por cada uno de los niveles hasta alcanzar 
la comprensión máxima del nuevo conocimiento y ponga en práctica su 
capacidad creativa.

Metodologías para la integración de tecnología en el aprendizaje

Cruz Meza et al. (2023) generan una metodología para la evaluación em-
pleando los métodos SAMR, la “rueda pedagógica”, el modelo TPACK y la 
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taxonomía de John Biggs, para reforzar las estrategias de enseñanza y pro-
mover la metacognición. Su propuesta respalda la importancia de crear 
procesos metodológicos que impliquen el planteamiento de objetivos, el 
diseño de las actividades y la elección de las herramientas tecnológicas 
apropiadas. Como resultado, observan que a medida que se promueven 
los niveles taxonómicos la integración de la tecnología se refuerza el pen-
samiento de orden superior en el estudiante.

Dentro de este contexto, la integración de enfoques pedagógicos 
como el método inductivo, combinado con herramientas tecnológicas 
y modelos innovadores como la rueda pedagógica de Allan Carrington 
(2016), ha mostrado un potencial para enriquecer la experiencia educativa, 
centrándose en la pedagogía en lugar de las aplicaciones tecnológicas. Esta 
herramienta gráfica facilita la integración de la tecnología con el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y su diseño consta de varios anillos concéntricos:

• Anillo central que representa los seis niveles cognitivos de la 
taxonomía de Bloom.

• Anillo con los cuatro grados de integración tecnológica según 
el modelo SAMR.

• Anillos exteriores que contienen ejemplos de herramientas y 
aplicaciones tecnológicas que se pueden utilizar en cada nivel 
cognitivo y de integración tecnológica.

Cada sección de la rueda se interconecta con las otras secciones, lo 
que confirma que el aprendizaje no es lineal, sino que se encuentra en un 
proceso de evolución.

El fundamento de la rueda pedagógica de Carrington (2016), inte-
gra dos marcos teóricos (taxonomía de Bloom y modelo SAMR) en una 
representación visual que simplifica la combinación de herramientas y 
estrategias tecnológicas apropiadas para cada nivel de habilidad cogni-
tiva y de integración tecnológica. Para la taxonomía de Bloom (Campos, 
2021), ascender del nivel básico al más complejo se entiende como cono-
cimiento inductivo y es el punto de partida para incorporar la tecnología 
en los procedimientos de aprendizaje.

El modelo SAMR, desarrollado por Puentedura en el año 2014, se 
compone de cuatro niveles de aplicación, los cuales están asociados a la 
taxonomía de Bloom: recordar, comprender, aplicar se asocian a los nive-
les de sustitución y aumento del modelo SAMR, mientras que los niveles 
de modificación y redefinición se asocian a los niveles de analizar, evaluar 
y crear de Bloom. El modelo es la guía para la elección de las actividades 
que se van a emplear dentro de un proceso de aprendizaje que incluye 
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la tecnología. La rueda de la pedagogía es el elemento que auxilia en la 
elección de las herramientas digitales que pueden ser empleadas para de-
sarrollar las actividades y llevar al estudiante por cada uno de los niveles 
taxonómicos hasta lograr un aprendizaje metacognitivo.

Por lo tanto, ayuda a los educadores a seleccionar aplicaciones y 
recursos tecnológicos que pueden ser utilizados para apoyar diferentes 
niveles de habilidades cognitivas que van desde el recuerdo y la compren-
sión, hasta la creación y evaluación; organiza aplicaciones tecnológicas en 
torno a las acciones educativas que apoyan cada nivel de la taxonomía de 
Bloom (Carrington, 2016), propiciando un marco claro y accesible para la 
implementación de tecnologías en el aula de manera efectiva y coherente.

La integración del método inductivo, la rueda pedagógica y las TIC

Esta integración puede transformar la experiencia de aprendizaje al brin-
dar a los estudiantes oportunidades para explorar, experimentar y cons-
truir conocimiento de manera activa. A continuación, se destacan los 
principales aportes de esta combinación, acompañados de análisis críti-
cos sobre su impacto:

• Observación y exploración activa: con el apoyo de la rueda 
pedagógica, los estudiantes pueden acceder a aplicaciones y 
herramientas que facilitan la observación de fenómenos y la 
recopilación directa de datos (McKnight et al., 2016). Por ejem-
plo, las aplicaciones de realidad aumentada permiten explorar 
conceptos científicos de manera tangible e interactiva. Esto no 
solo simplifica la comprensión de temas complejos, sino que 
también fomenta el aprendizaje activo y autónomo, pilares del 
enfoque inductivo. El uso de herramientas como la realidad 
aumentada genera un impacto significativo al transformar los 
conceptos abstractos en experiencias concretas, lo que fortalece 
el interés y la motivación de los estudiantes. 

• Descubrimiento guiado y aprendizaje constructivista: el método 
inductivo estimula el aprendizaje constructivista, donde los es-
tudiantes construyen su conocimiento mediante la experiencia 
y la reflexión. La rueda pedagógica ofrece recursos tecnológicos 
que posibilitan el descubrimiento guiado, como experimentos 
virtuales y simulaciones interactivas, que ayudan a los estu-
diantes a desarrollar una comprensión profunda y significativa 
de los conceptos (Johnson et al., 2016). Esta etapa fomenta el 
pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas 
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al permitir que los estudiantes se conviertan en protagonistas 
de su propio aprendizaje.

• Reflexión y generalización: las herramientas tecnológicas inte-
gradas en la rueda pedagógica permiten a los estudiantes re-
flexionar sobre sus experiencias y generalizar el conocimiento 
adquirido. Aplicaciones como blogs y portafolios digitales les 
facilitan documentar y analizar sus aprendizajes, promoviendo 
la transición de experiencias específicas a principios generales 
(Carrington, 2016). La reflexión es un componente crucial en el 
aprendizaje significativo, ya que permite a los estudiantes con-
solidar lo aprendido y conectarlo con contextos más amplios.

• Creación y evaluación: en la fase final del aprendizaje inductivo, 
los estudiantes pueden emplear herramientas tecnológicas para 
diseñar proyectos y evaluar sus logros. La rueda pedagógica in-
cluye aplicaciones para la creación de videos, presentaciones y 
otros materiales, lo que permite sintetizar y compartir sus des-
cubrimientos de manera creativa y colaborativa (Carrington, 
2016). Esto no solo refuerza el aprendizaje, sino que también 
impulsa la identificación de logros y áreas de mejora en el pro-
ceso formativo. La creación permite a los estudiantes desarro-
llar competencias clave como la comunicación, la creatividad y 
el trabajo en equipo. Además, el proceso de evaluación fomenta 
la autorreflexión y la mejora continua. 

La integración del método inductivo, la rueda pedagógica y las TIC 
fomentan un aprendizaje dinámico, reflexivo y orientado al desarrollo de 
competencias esenciales para la educación del siglo XXI. No obstante, su 
éxito requiere un diseño pedagógico intencionado, formación docente 
adecuada y un enfoque equilibrado que considere tanto las oportunida-
des como los retos de estas innovaciones.

La unión de los elementos anteriores fomenta el aprendizaje activo 
y autónomo, lo que permite a los estudiantes descubrir y construir co-
nocimientos a partir de experiencias concretas y reales. Al incorporar la 
tecnología, se diversifican las oportunidades para realizar simulaciones, 
acceder a recursos globales y colaborar en entornos virtuales de apren-
dizaje, lo que enriquece el proceso de inducción. Esta combinación no 
solo mejora la comprensión y la retención de conocimientos, también 
desarrolla habilidades críticas para el siglo XXI como la resolución de 
problemas, el pensamiento crítico y la capacidad para adaptarse a las tec-
nologías de la información y la comunicación. 



115

Sophia 38: 2025.
© Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador

ISSN impreso:1390-3861 / ISSN electrónico: 1390-8626, pp. 107-135.

Magda Collazo Fuentes, María Guadalupe Veytia Bucheli y Francisco Rivera Alejo 

Beneficios de la rueda pedagógica 

La aplicación del método inductivo, apoyado por la rueda pedagógica y la 
tecnología, ofrece una variedad de aportes en el ámbito educativo. Estos 
se reflejan en la mejora de la experiencia de aprendizaje y el desarrollo 
integral de los estudiantes. A continuación, se destacan los principales 
beneficios y el análisis crítico de cada uno:

• Fomento de la curiosidad y la creatividad: el enfoque inductivo 
estimula la creatividad innata de los estudiantes al ofrecerles 
oportunidades para explorar y descubrir conceptos por sí mis-
mos. Esto se potencia con las herramientas tecnológicas, que 
proporcionan nuevas formas de interacción y experimentación, 
como simulaciones virtuales, aplicaciones de realidad aumen-
tada y espacios de creación digital (Roblyer & Doering, 2013). 
La curiosidad y la creatividad son fundamentales para el apren-
dizaje profundo, ya que motivan a los estudiantes a participar 
activamente en el proceso educativo. Sin embargo, el éxito en 
este aspecto depende de la selección adecuada de herramientas 
tecnológicas y de un diseño pedagógico que fomente un equili-
brio entre libertad creativa y objetivos educativos claros.

• Desarrollo de habilidades del siglo XXI: la combinación del mé-
todo inductivo, la rueda pedagógica y las TIC facilita el desa-
rrollo de competencias clave, como el pensamiento crítico, la 
resolución de problemas y la alfabetización digital. Estas habi-
lidades son esenciales en el mundo contemporáneo, donde los 
estudiantes deben adaptarse a entornos cambiantes y resolver 
problemas de manera innovadora (Johnson et al., 2016). Dichas 
competencias no solo preparan a los estudiantes para enfrentar 
los desafíos laborales, sino que también les permite convertirse 
en ciudadanos responsables y proactivos. No obstante, el de-
sarrollo de habilidades del siglo XXI requiere una integración 
intencionada de actividades que promuevan el análisis, la cola-
boración y el uso reflexivo de la tecnología, evitando el empleo 
superficial o exclusivamente técnico de las herramientas.

• Personalización del aprendizaje: la tecnología permite perso-
nalizar el aprendizaje en un entorno inductivo, ofreciendo a 
los estudiantes la posibilidad de avanzar a su propio ritmo y 
enfocarse en sus intereses y necesidades específicas. Esto es es-
pecialmente relevante en un enfoque centrado en el estudiante, 
donde la autonomía y el aprendizaje significativo son priorida-
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des (McKnight et al., 2016). La personalización del aprendizaje 
tiene el potencial de aumentar la motivación y el compromiso 
de los estudiantes al conectar los contenidos educativos con sus 
intereses personales. Esto plantea desafíos logísticos y pedagó-
gicos, como la necesidad de una infraestructura tecnológica 
adecuada y la capacidad del docente para diseñar estrategias 
diferenciadas que maximicen el potencial de cada estudiante 
sin generar desigualdades.

La integración del método inductivo, la rueda pedagógica y la 
tecnología ofrece un marco poderoso para transformar la educación. 
Sin embargo, su implementación exitosa depende de una planificación 
pedagógica cuidadosa, la capacitación docente y la selección estratégica 
de herramientas tecnológicas que potencien los objetivos de aprendizaje. 
El método inductivo, en combinación con la rueda pedagógica de Allan 
Carrington y el uso de las TIC, representa un enfoque innovador para la 
enseñanza-aprendizaje en el siglo XXI, pues permite enfrentar los desa-
fíos y oportunidades de un mundo cada vez más complejo y digital.

Investigaciones sobre la rueda pedagógica y el modelo SAMR

Existen diferentes investigaciones que abordan el empleo de la rueda pe-
dagógica, entre las que se encuentra la que realizan Cepeda Moya y Argu-
do Serrano (2022), quienes recuperan las percepciones tanto de docentes 
como de estudiantes ecuatorianos sobre el modelo SAMR mediante una 
entrevista, en donde se obtuvieron resultados que enfatizan los usos be-
neficiosos de la tecnología para el aprendizaje significativo.

También se vincula el empleo de la rueda pedagógica con el uso de 
herramientas de inteligencia artificial (IA) en la investigación de Jiménez 
García et al. (2024), quienes llevaron a cabo un mapeo sistemático de la 
literatura y destacan la incorporación de la IA de manera gradual, además 
de que incluyen un nivel reflexivo metacognitivo en donde se destaca la 
importancia de la ética y la integridad académica. 

Así llegamos a Flores y Adlaon (2022), quienes realizan un estu-
dio que aborda la integración de las TIC de los profesores a partir del 
modelo SAMR de Puentedura (2014). Flores y Adlaon (2022) elaboran 
un cuestionario validado por expertos y sometido a pruebas estadís-
ticas. El estudio concluye que la incorporación de las TIC mejora el 
aprendizaje de los estudiantes, sin embargo, el instrumento se encuen-
tra en idioma inglés. Por tanto, el objetivo de este artículo es traducir 
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y validar el instrumento Grado de Integración de las TIC según el mo-
delo SAMR, por medio de jueces, para ser empleado por docentes de 
Iberoamérica y a partir de los resultados obtenidos, generar prácticas 
orientadas a la mejora continua.

Materiales y métodos

En el presente artículo de investigación se adoptó una metodología de cor-
te cuantitativo, centrada en la validación del instrumento de evaluación 
del modelo SAMR adaptado al español. La investigación se enmarca en un 
diseño no experimental, utilizando como técnicas principales la traduc-
ción y validación del instrumento mediante la aplicación de la V de Aiken 
para medir la validez de contenido. La recolección de datos se realizó con 
la colaboración de un panel de 11 expertos en el campo de la educación y 
las TIC, quienes evaluaron la claridad y pertinencia de cada ítem.

Desde una posición epistémica pospositivista, esta investigación 
asegura la objetividad y confiabilidad de los resultados, proponiendo que 
la realidad puede ser conocida a través de métodos rigurosos que per-
miten corroborar o falsar hipótesis. El estudio se basa en la idea de que 
los fenómenos educativos, en este caso, la integración de TIC, pueden 
ser medidos y comprendidos de manera objetiva, lo que permite ofrecer 
herramientas adecuadas y validadas para su uso en contextos educativos 
hispanohablantes. Así, se combina un enfoque empírico con la necesidad 
de contextualizar culturalmente el instrumento para garantizar su aplica-
bilidad y pertinencia. 

La consistencia de un instrumento en un proceso de investigación 
implica someter a juicio componentes que tienen que ver con la validez 
del contenido, criterio y constructo, cada uno de ellos alude a un aspecto 
diferente y la utilización de uno u otro va a depender del tipo de prueba 
que se pretenda utilizar (Robles Pastor, 2018). En este sentido, la vali-
dación de contenido, según señalan Escobar Pérez y Cuervo Martínez 
(2008), se aplica a diferentes situaciones sobre todo cuando se trata del 
diseño de una prueba o la valoración de algún instrumento creado para 
sujetos de diferentes regiones adaptados mediante la equivalencia semán-
tica o traducción.

La esencia conceptual del término “validez de contenido” implica 
evaluar en qué medida los ítems de un instrumento son relevantes y re-
presentan el propósito de su construcción. Cuando estos han sido adapta-
dos o traducidos a un idioma diferente es muy frecuente que la interpre-
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tación o planteamiento en una nueva lengua genere vacíos interpretativos 
o culturales, que requieran del juicio de expertos. Son ellos quienes, por 
la experiencia en el área, determinan cuáles ítems deben ser eliminados, 
modificados, reconstruidos o incluso agregar nuevos términos o concep-
tos que se consideran relevantes para suplir las expresiones idiomáticas y 
que el instrumento cobre mayor relevancia y representatividad (Escobar 
Pérez & Cuervo Martínez, 2008).

Estudios previos (Guerrero Fernández et al., 2022) reportan la 
creación y validación de un instrumento para medir las diferentes di-
mensiones e ítems, con el objetivo de analizar tanto la claridad como la 
pertinencia. Los resultados dan muestra de cómo el proceso de evalua-
ción por jueces permitió valorar un instrumento para detectar el grado 
de alfabetización Ambiental de futuros docentes de educación infantil y 
primaria por medio de la V de Aiken.

Por otra parte, Alemán Saravia et al. (2023, p. 463) identifican la 
imperiosa necesidad de contar con instrumentos de evaluación dentro de 
la población latinoamericana para poder medir el grado de integración 
de la tecnología, pedagogía y contenidos como elementos base para el 
desempeño docente, por lo que desarrollaron una traducción, adaptación 
cultural y validación del cuestionario TPACK-21. Los resultados deri-
vados de la metodología empleada permitieron la validación del instru-
mento para ser aplicado de manera confiable a los docentes de primaria 
y secundaria del Perú.

Para la presente investigación, la validación se realizó para la tra-
ducción al español del instrumento Extent of ICT Integration in Science 
Based on SAMR Model, el cual se dividió en los cuatro apartados origi-
nales que permiten analizar el nivel de integración de las TIC: sustitu-
ción, argumentación, modificación y redefinición (tabla 1). Para mejorar 
la confiabilidad se decidió eliminar la opción de respuesta con un valor 
de 0 tomándolo como el valor mínimo o aquel que reflejase el desacuer-
do total con la propuesta presentada y se sustituyó para su análisis por 
el valor de 1. Sin embargo, en la presentación a los jueces se elaboró la 
escala con un rango de respuestas del 0 al 5 para validar los criterios 
básicos de: pertinencia (correspondencia del contenido del ítem y la di-
mensión para la que va a ser utilizado) y claridad (grado en el que el ítem 
está redactado de forma clara y precisa, facilitando la comprensión para 
los encuestados).
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Tabla 1 
Dimensiones y descriptores del instrumento

Dimensión Ítem Rueda pedagógica Criterios de aplicación 
modelo SAMR

Sustitución 1-10 Recordar, aprender, aplicar 
la tecnología

Sustituir sin cambio 
funcional

Aumento 1-10 Recordar, aprender, aplicar 
la tecnología

Sustituir con mejora 
funcional

Modificación 1-10 Analizar, evaluar, crear Rediseño significativo  
de la tarea

Redefinición 1-10 Analizar, evaluar, crear Nuevas tareas que antes 
eran inconcebibles

Conformación del grupo de expertos para iniciar la validación

El grupo de jueces estuvo conformado por 11 investigadores de diversas 
universidades. Se determinó que tuviesen el grado de doctor preferente-
mente en las líneas de educación y TIC, así como el desempeño dentro de 
la docencia en el nivel universitario. De igual forma, se determinó con-
siderar a aquellos que por su perfil formativo trabajen con el uso de la 
tecnología al interior del aula de clases.

Se hizo llegar el instrumento en su versión en español a los jueces y 
se les pidió emitir un juicio por medio de una escala tipo Likert en donde 
el valor de 0 correspondía a la mínima pertinencia y/o claridad en el ítem, 
y el 5 correspondía al máximo valor de estos criterios.

Posteriormente, se realizó la conformación de la base de datos de 
los resultados obtenidos. Para su validación se obtuvo el “coeficiente de 
validez de contenido” por medio de la metodología de Hernández Nie-
to (2002), con un resultado de 0,8163. Esto cual lo coloca como un ins-
trumento bueno dentro de la escala valorativa. Aquellos ítems que obtu-
vieron un puntaje menor a 0,80 y tenían coincidencia con la sugerencia 
de cambios fueron modificados conforme a lo observado por los jueces. 
Caso contrario se hizo la modificación para que su traducción fuese clara 
y pertinente. Los cambios se muestran en la tabla 2, dentro de la evalua-
ción cualitativa de la validez del instrumento. 

Para la valoración estadística del instrumento se recopilaron las 
respuestas de los 11 expertos con la valoración al instrumento de cada 
uno de los ítems. El análisis se realizó mediante una base de datos elabo-
rada en Excel y se aplicó la fórmula V de Aiken. En general, la puntuación 
final de las cuatro dimensiones se observa en la tabla 3.
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Análisis y resultados

La tabla 2 muestra los resultados de tres de las dimensiones que integran 
el instrumento. En la dimensión sustitución el ítem 6 tiene un puntaje 
de 0.752, motivo por el cual se reformula para integrar los comentarios 
y observaciones emitidas por los jueces. No obstante, los reactivos 4, 5 y 
9 cumplen con el valor de constructo mayor a 0.75, estos se modifican 
conforme a las observaciones de los expertos. Para la categoría argumen-
tación de los 5 ítems rediseñados, el 9 obtiene un puntaje de 0.743; es 
decir está debajo del nivel de validez de constructo mínimo, por lo que 
se adapta para una mayor comprensión. Para la dimensión modificación 
ninguno de los ítems estuvo por debajo del valor; sin embargo, se refor-
mulan los ítems 3, 4, 7 y 8 para atender los señalamientos en el proceso de 
evaluación y lograr una mejor interpretación de éstos en su traducción. 
En la dimensión redefinición solo el ítem 9 estuvo por debajo del valor de 
constructo, con un puntaje de 0.685, lo que implicó su reestructuración.

Tabla 2 
Resultados del valor de constructo

Dimensión Nro. de ítem Valor de constructo

Sustitución 6 0.752

Argumentación 9 0.743

Redefinición 9 0.685

Evaluación cualitativa de validez

Los ítems reformulados de la dimensión de sustitución fueron el 4, 5, 6 y 
9, tras la valoración por juicio de expertos se modifican para una mejor 
comprensión, en el caso del ítem 4 utilizado para evaluar la creación de 
mapas mentales elaborados mediante Microsoft Word, se sugiere agregar 
apps especializadas como: Office, Libre office, Google Slides, Smart Office, 
Adobe Reader, Polarice office, entre otros. Para el envío de proyectos en 
el caso del ítem 5 se sugirió que no se limite al correo electrónico o Face-
book, sino que además de estas se integren las plataformas digitales como 
elemento que mejora la comunicación entre los participantes.

El ítem 6, mide la tabulación de los datos utilizando hojas de re-
cuento electrónico cuando se realiza el experimento, se reformula para 
una mejor interpretación quedando de la siguiente forma: durante la 
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realización de experimentos los datos se registran en hojas de cálculo 
electrónicas, permitiendo un manejo organizado de la información y un 
análisis más preciso de la misma. Finalmente, para esta dimensión el ítem 
9 que mide el uso de las imágenes digitales para realizar una visita virtual, 
es reformulado considerando la importancia de señalar el copyrigth o los 
datos de autor.

En la dimensión de argumentación, se adecúan los ítems 4, 7, 8, 9 y 
10 para el caso del uso de herramientas digitales que integran animacio-
nes y locuciones (ítem 4), su reformulación se centra en la narrativa para 
una mejor comprensión. El ítem 7 en su versión traducida no es claro, por 
lo que es redactado de una manera más detallada. El ítem 8 mide el uso 
durante la clase de vídeos de otros ponentes relacionados con la lección, 
por los resultados obtenidos se modifica para señalar de manera especí-
fica la incorporación de vídeos elaborados por expertos y la invitación de 
ponentes externos. La integración de videoclips para realizar una visita 
virtual (ítem 9), se redefine agregando aplicaciones de realidad aumenta-
da para realizar visitas virtuales y reforzar el conocimiento. Finalmente, el 
ítem 10 se reformula como resultado de la evaluación, agregando elemen-
tos como la hoja de cálculo de Google Sheets. 

Para la dimensión de modificación los ítems reformulados de 
acuerdo con los resultados obtenidos fueron el 3, 4, 7 y 8. En esta catego-
ría los jueces consideraron la importancia de las herramientas digitales 
como apoyo a la creación de procesos colaborativos e interactivos, en este 
sentido se integran elementos como el e-portafolios para documentar y 
generar evidencia de trabajo utilizando plataformas web como: blogs de 
Google Sites, OneDrive, Dropbox en el ítem 3. 

El ítem 4 se modifica dado que los jueces valoraron la importancia 
de mejorar su redacción semántica, quedando de la siguiente forma: se 
implementan discusiones sincrónicas a través de chats y/o blogs grupales, 
para crear mapas conceptuales o mentales en equipo. Su versión traduci-
da no daba claridad sobre el trabajo colaborativo de forma sincrónica y 
del potencial que este tipo de actividades puede generar en la clase.

A la traducción del ítem 7 que señala: la anotación de los e-books, 
e-handouts o e-notes de clase (Notes App, Google Doc o Microsoft Word) 
se realiza de forma colaborativa, se le agregan elementos semánticos des-
pués de la valoración, quedando una versión más descriptiva que hace 
énfasis en el registro del trabajo de clase de manera colaborativa. Final-
mente, la redacción traducida del ítem 8, contrastada con la versión mo-
dificada por sugerencia de los expertos se enfoca en el uso de palabras 
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más usuales en el continente latinoamericano, por ejemplo; se observa el 
cambio de “alumno” por “estudiante”.

La dimensión de redefinición tuvo que ser modificada en los ítems 
1, 7 y 9, los dos primeros a pesar de obtener un puntaje mayor a 0.75 en 
el valor de constructo integran en su versión traducida los aspectos su-
geridos por los jueces para una mejor comprensión en su redacción, por 
ejemplo; la colaboración activa en Google Forms, Kahoot, Mentimeter, 
etc., se implementa en la realización de cuestionarios que sirven como 
material de revisión (ítem 1), es modificado por: se implementa la cola-
boración activa a través del uso de aplicaciones interactivas como Google 
Forms, Kahoot, Mentimenter entre otras, para generar cuestionarios que 
sirvan como material de revisión. 

Para los ítems 7 y 9 su cambio en la semántica busca integrar por 
sugerencia de los expertos, aspectos sobre el uso del trabajo colaborativo 
y la realidad virtual para enriquecer las experiencias de aprendizaje. Por 
ejemplo; el ítem 9 se modifica quedando de la siguiente manera: se im-
plementan visitas virtuales por medio del uso de la realidad virtual para 
generar experiencias de aprendizaje inmersivo.

Otros cambios sugeridos por los jueces tuvieron relación con la in-
corporación de software libre, la integración de la IA, así como la descrip-
ción de las siglas LMS (learning management system) y MS (Microsoft). 
Por otra parte, se pidió traducir la palabra online a “en línea”, así como 
sustituir Microsoft Word por “procesador de textos” en aquellos ítems que 
mencionan el uso del programa para la realización de alguna actividad 
relacionada con la elaboración de documentos de texto. Se sugirió hacer 
aclaraciones sobre el concepto “visita virtual”, por lo que se opta por in-
tegrar “espacios inmersivos” o de “realidad virtual” para poder centrar la 
atención en la generación de experiencias educativas en donde la tecno-
logía puede generar aprendizaje experiencial.

Evaluación estadística de validez

El valor alfa de Cronbach obtenido fue de 0,9682, lo que reafirma la 
validez del instrumento Extent of ICT Integration in Science Based on 
SMAR Model, de Flores y Adlaon (2022), en su traducción al español. A 
cada una de las dimensiones se aplicó la V de Aiken, la cual cuantifica la 
relevancia de los ítems en relación con la validez de contenido a partir de 
las evaluaciones de los jueces (Aiken, 1980). 
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Tabla 3 
Valor alfa de Cronbach del instrumento 

K 80

Varianza ítem 0,08

Si2 92,00

St2 2099,54

α 0,9682843737

El cuestionario con 80 reactivos presenta una varianza promedio 
baja (0,08), lo que sugiere que las respuestas son homogéneas. La varian-
za total del test es de 2099,54 y la varianza promedio de 92,00. El valor 
alfa de Cronbach de 0,968 indica una excelente consistencia interna, lo 
que significa que los reactivos son altamente fiables y miden de manera 
consistente el constructo que se pretende evaluar. En resumen, estos da-
tos sugieren que el cuestionario es muy fiable y adecuado para su uso en 
investigación o evaluación.

Tabla 4 
Valor alfa de Cronbach de “pertinencia”

α (alfa) 0,8958762405

K (número de ítems) 40

Vi (varianza cada ítem) 45,30578512

Vt (varianza total de la suma de ítems) 358,09

El cuestionario con 40 reactivos presenta una varianza promedio 
relativamente alta (45,31), indicando que hay una considerable variabi-
lidad en las respuestas individuales. La varianza total de la prueba es de 
358,09, lo que sugiere que las puntuaciones totales obtenidas por los indi-
viduos en la prueba también muestran una buena dispersión. El valor alfa 
de Cronbach de 0,896 indica una alta consistencia interna. En resumen, 
estos datos sugieren que el cuestionario es fiable y adecuado para su uso 
en investigación o evaluación, ya que los resultados son consistentes y las 
respuestas varían de manera significativa entre los participantes, propor-
cionando una buena base para su interpretación.
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Tabla 5 
Valor alfa de Cronbach de “claridad”

α (alfa) 0,964993639

K (número de ítems) 40

Vi (varianza cada ítem) 46,52892562

Vt (varianza total de la suma de ítems) 786,8760331

El cuestionario con 40 reactivos presenta una varianza promedio 
de 46,53, indicando una considerable variabilidad en las respuestas indi-
viduales. La varianza total de la prueba es de 786,88, lo que sugiere que las 
puntuaciones totales obtenidas por los individuos muestran una amplia 
dispersión, reflejando una buena discriminación entre diferentes niveles 
de habilidad o conocimiento entre los participantes.

El valor alfa de Cronbach de 0,965 indica una excelente consisten-
cia interna, lo que significa que los ítems están muy bien correlacionados 
y que la prueba mide de manera consistente el constructo que se pretende 
evaluar. En resumen, estos datos sugieren que el cuestionario es altamente 
fiable y adecuado para su uso en investigación o evaluación, ya que pro-
porciona resultados consistentes y válidos con una buena discriminación 
entre los participantes.

Tabla 6 
Valores de V de Aiken de la dimensión “sustitución” por reactivo

Sustitución

Ítem Criterio Media D. e. p. V de 
Aiken

Lim 
inferior

Lim 
superior

Ítem 5
Claridad 4,5 1,157 0,041 0,012 0,159

Pertinencia 4,3 1,213 0,025 0,005 0,132

Ítem 6
Claridad 3,9 1,443 –0,008 0,001 0,070

Pertinencia 4,3 1,355 0,025 0,005 0,132

Para la dimensión de sustitución en el reactivo 6 se obtiene un el 
valor de Aiken de –0,008, para el rubro de claridad, lo que corresponde 
con la validez de constructo y la modificación sugerida por los jueces. En 
esta misma dimensión el reactivo 5 obtiene un valor de 0,025 coincidien-
do con su reestructuración de acuerdo a la validez interna.
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Tabla 7 
Valores de V de Aiken de la dimensión  

“argumentación” por reactivo

Argumentación

Ítem Criterio Media D. e. p. V de 
Aiken

Lim 
inferior

Lim 
superior

Ítem 14
Claridad 4,5 1,157 0,050 0,016 0,171

Pertinencia 4,2 1,527 0,017 0,003 0,118

Ítem 17
Claridad 4,4 1,226 0,033 0,008 0,146

Pertinencia 4,1 1,505 0,008 0,001 0,103

Ítem 18
Claridad 4,5 1,157 0,050 0,016 0,171

Pertinencia 4,2 1,527 0,017 0,003 0,118

Ítem 19
Claridad 4,4 1,651 0,033 0,008 0,146

Pertinencia 4,0 1,651 0,000 0,000 0,088

Para la dimensión de argumentación los ítems 14, 17, 18 y 19 de 
acuerdo con la tabla anterior, tienen una coincidencia con la validez de 
constructo y que han sido modificados en la redacción para una mejor 
comprensión en su traducción al español. Los valores obtenidos en la va-
lidez del constructo coinciden con la puntuación de Aiken y se han mo-
dificado para su mejor comprensión.

Tabla 8 
Valores de V de Aiken de la dimensión  

“modificación” por reactivo

Modificación

Ítem Criterio Media D. e. p. V de 
Aiken

Lim 
inferior

Lim 
superior

Ítem 27
Claridad 4,2 1,266 0,017 0,003 0,118
Pertinencia 4,5 0,782 0,050 0,016 0,171

Ítem 28
Claridad 4,5 1,157 0,050 0,016 0,171
Pertinencia 4,2 1,527 0,017 0,003 0,118

Para esta dimensión los reactivos 27 y 28 obtienen una coinciden-
cia en la valoración de Aiken y en relación con la validez de constructo 
de acuerdo con Hernández Nieto (2002) por lo que son modificados en 
su redacción. Aunque los reactivos 23 y 24 no están en un nivel de coinci-
dencia alto, estos se modificaron por la sugerencia de los jueces.
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Tabla 9  
Valores de V de Aiken de la dimensión  

“redefinición” por reactivo

Redefinición

Ítem Criterio Media D. e. p. V de 
Aiken

Lim 
inferior

Lim 
superior

Ítem 31
Claridad 4,5 0,988 0,041 0,012 0,159

Pertinencia 4,5 1,157 0,041 0,012 0,159

Ítem 37
Claridad 3,7 1,150 –0,025 NULL NULL

Pertinencia 3,9 1,781 –0,008 0,001 0,070

Ítem 38
Claridad 2,8 1,992 –0,107 NULL NULL

Pertinencia 3,2 1,992 –0,074 NULL NULL

Ítem 39
Claridad 4,6 0,881 0,058 0,020 0,184

Pertinencia 4,7 0,862 0,066 0,024 0,196

La dimensión de redefinición obtiene en los ítems 31, 37, 38 y 39 
una puntuación de 0,041, –0,025, –0,107 y –0,074, lo que coincide con la 
validez de constructo y sugerencias de modificación de los jueces, por lo 
que se realiza su reestructuración, se modifican y adecuan para una mejor 
comprensión en su traducción al español.

El instrumento en su versión en español

El objetivo de este trabajo es obtener una versión traducida al español y 
validada del instrumento creado para valorar el grado de integración de 
las TIC en la ciencia según el modelo SAMR (Flores & Adlaon, 2022). Se 
considera sumamente necesario poner a disposición la versión traduci-
da y validada del instrumento para que la población de investigadores 
y docentes universitarios puedan aplicarlo en la investigación de habla 
hispana que tenga el objetivo de medir el nivel de uso y apropiación de la 
tecnología en el ámbito educativo. 

A continuación, se presentan cada una de las dimensiones modifi-
cadas de acuerdo con los resultados estadísticos y cualitativos obtenidos. 
La escala de medición para cada uno de los parámetros es de 1 al 4, en 
donde 1 expresa la opción de “totalmente en desacuerdo”, la opción 2 “en 
desacuerdo”, el valor de 3 describe la opción de “de acuerdo” y el 4 corres-
ponde a “totalmente de acuerdo”.
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Sustitución

1. Los formularios de Google, Kahoot, Mentimeter y otras herra-
mientas se utilizan en las evaluaciones formativas y sumativas.

2. Se utilizan imágenes fijas o maquetas para hacer una presenta-
ción visual de las lecciones.

3. Se utiliza algún procesador de textos a la hora de elaborar los 
portafolios electrónicos

4. Se crean mapas conceptuales o mentales de las lecciones utili-
zando software diverso que sustituye a las apps especializadas 
como: Office, Libreoffice, Google Slides, Smart Office, Adobe 
Reader, Polarice office, entre otros.

5. Los proyectos se envían a través de plataformas digitales, ta-
les como el correo electrónico o Facebook Messenger. Lo cual 
sustituye la entrega física de documentos permitiendo que la 
comunicación sea más eficiente y rápida.

6. Durante la realización de experimentos los datos se registran 
en hojas de cálculo electrónicas, permitiendo un manejo orga-
nizado de la información y un análisis más preciso de la misma. 
Sustituyendo el registro manual de la información.

7. Para la toma de notas se utilizan Evident-Notes (Notes App, 
Google Doc o procesadores de texto).

8. Se utilizan lecciones pregrabadas durante la clase.
9.  Se utilizan imágenes digitales sin copyright o haciendo men-

ción del autor, para conocer un lugar, espacio o comunidad de 
forma virtual.

10. Se utilizan hojas de registro para anotar los datos recogidos en 
los estudios de investigación.

Argumentación

1. La multimedia se integra en Google forms, Kahoot, Mentime-
ter, etc. para mejorar la comprensión de los alumnos a la hora 
de realizar evaluaciones formativas y sumativas.

2. La lección cuenta con videoclips para explicar y apoyar la pre-
sentación visual.

3. Utilizando Microsoft Word.
4. Se crean mapas conceptuales o mentales utilizando herramien-

tas digitales que permiten la inclusión de animaciones y locu-
ciones, para hacer las lecciones más dinámicas e interactivas.
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5. Los proyectos se cargan y compilan directamente en una carpe-
ta en línea para obtener comentarios y mejoras centralizados.

6. Se utiliza MS Excel u hoja de cálculo para presentar los datos 
cuando se realiza el experimento.

7. Las notas electrónicas se enriquecen mediante la integración 
de elementos multimedia como imágenes, vídeos entre otros 
elementos digitales utilizando aplicaciones como: Notes App, 
Google Doc, o procesadores de texto, para complementar la in-
formación textual. 

8. Se incorporan en la clase vídeos de expertos y de ponentes ex-
ternos relacionados con el tema, para complementar el conte-
nido de la lección.

9. Se utilizan videoclips o aplicaciones de realidad aumentada 
para realizar visitas virtuales y reforzar el conocimiento.

10. Se utiliza Microsoft Excel o alguna otra aplicación de hoja de 
cálculo como Google Sheets, para generar gráficos y presentar 
datos de un estudio de investigación.

Modificación

1. Los formularios de Google, Kahoot, Mentimeter, etc. siempre 
muestran las puntuaciones y los comentarios después de las 
evaluaciones formativas y sumativas.

2. La realidad aumentada o cualquier mejora 3D en vivo se apli-
can para mejorar los visuales de las lecciones.

3. Se crean e-portafolios para documentar y generar evidencia de 
trabajo utilizando plataformas web como: blogs de Google Si-
tes, OneDrive, Dropbox.

4. Se implementan discusiones sincrónicas a través de chats 
y/o blogs grupales, para crear mapas conceptuales o menta-
les en equipo.

5. Los proyectos se presentan utilizando Google Classroom u otro 
LMS para el seguimiento automatizado.

6. Los datos de clase del experimento se publican en una platafor-
ma en línea para ver los gráficos y tablas en tiempo real.

7. El trabajo de clase es registrado de manera colaborativa utili-
zando aplicaciones como: Notes App, Google Doc o procesado-
res de texto, para generar e-books, e-handouts o e-notes.

8. Se motiva a los estudiantes a ser parte de cursos en línea rela-
cionados con la lección para reforzar su aprendizaje.

9. Se utiliza Google Earth para realizar una visita virtual.
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10. El envío de encuestas mediante hipervínculos a los miembros 
de la comunidad y a la población local se utiliza para recopilar 
datos en un estudio de investigación.

Redefinición

1. Se implementa la colaboración activa a través del uso de aplica-
ciones interactivas como Google Forms, Kahoot, Mentimenter 
entre otras, para generar cuestionarios que sirvan como mate-
rial de revisión.

2. La realidad virtual se utiliza para el contenido inmersivo de las 
lecciones.

3. Los portafolios-evidencia son revisados o evaluados por los es-
tudiantes en sitios de Google o en cualquier sitio de blog en la 
sección de comentarios.

4. La clase contribuyó colaborativamente al concepto o mapa men-
tal para toda la lección a través de una plataforma activa en línea.

5. Los proyectos se presentan a través de Google Classroom u otro 
LMS y son revisados o evaluados por los estudiantes en la sec-
ción de comentarios.

6. El resultado de la experimentación se comparte en pantalla en 
la clase para su discusión.

7. La clase colabora activamente en la generación de apuntes de 
clase y los anota en una plataforma en línea.

8. Se anima a los estudiantes a participar y realizar comentarios 
en la sección de aportaciones de los cursos masivos abiertos en 
línea (EdX, Coursera, Khan Academy, Canva).

9. Se implementan visitas virtuales por medio del uso de la reali-
dad virtual para generar experiencias de aprendizaje inmersivo.

10. Para recopilar datos en un estudio de investigación, se publican 
encuestas en línea dirigidas a una audiencia global.

Discusión

La validación del instrumento para evaluar la integración de las TIC en 
la educación científica, adaptado al contexto hispanohablante, ha revelado 
hallazgos significativos que merecen ser discutidos en profundidad. En pri-
mer lugar, la metodología empleada, que incluyó la traducción y validación 
del instrumento a través de un panel de expertos, ha demostrado ser efec-
tiva para asegurar la claridad y pertinencia de los reactivos. La aplicación 
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de la V de Aiken ha permitido establecer la validez de contenido del ins-
trumento, lo que es crucial para su uso en contextos educativos específicos.

Es pertinente identificar estudios previos que se han realizado en 
torno a la traducción y adaptación de instrumentos orientados al em-
pleo de tecnologías. Alemán Saravia et al. (2023) realizaron la traducción, 
adaptación y validación del “Cuestionario sobre el conocimiento tecno-
lógico, pedagógico y de contenido para las habilidades del siglo XXI” 
(TPACK-21) de Valtonen. También se recupera la experiencia de Lobos 
et al. (2022), quienes llevan a cabo la adaptación y validación de dos cues-
tionarios sobre implementación de la tecnología en la docencia universi-
taria; a partir de la validación, los autores identifican cuatro factores dis-
tintos a la propuesta original y realizan los ajustes pertinentes. Asimismo, 
Cabero Almenara y Palacios Rodríguez (2020) realizan la traducción y 
adaptación del cuestionario DigCompuEdu Check In, con la finalidad de 
mejorar el nivel de la competencia digital del profesorado desde la imple-
mentación de planes formativo y personalizados.

Los resultados obtenidos indican que la integración de las TIC en 
la educación no solo es necesaria, sino que también se puede medir de 
manera efectiva utilizando herramientas adaptadas culturalmente. Esto 
es especialmente relevante en un contexto donde la educación está en 
constante evolución debido a la rápida adopción de tecnologías digitales. 
La discusión sobre la efectividad de las TIC en el aprendizaje se alinea 
con estudios previos que sugieren que la tecnología puede transformar la 
manera en que se construyen y aplican los conocimientos.

En ese sentido, la implementación de modelos pedagógicos como 
el e-learning, b-learning y mobile learning, que se han visto favorecidos 
por la integración de las TIC, ha sido un punto focal en la discusión. Estos 
modelos no solo promueven un aprendizaje más activo y colaborativo, 
sino que también fomentan la participación de los estudiantes en la cons-
trucción de su propio conocimiento, así como la capacidad para colabo-
rar en línea y generar contenido, como mapas mentales y apuntes de clase, 
resalta la importancia de las plataformas digitales en el proceso educativo.

Finalmente, este estudio abre la puerta a futuras investigaciones 
que podrían explorar la aplicación del instrumento en diferentes contex-
tos educativos y su impacto en los resultados de aprendizaje. La valida-
ción de herramientas de evaluación adaptadas culturalmente es esencial 
para garantizar que se aborden las necesidades específicas de los educa-
dores y estudiantes en el ámbito hispanohablante, promoviendo así una 
educación más inclusiva y efectiva. 



131

Sophia 38: 2025.
© Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador

ISSN impreso:1390-3861 / ISSN electrónico: 1390-8626, pp. 107-135.

Magda Collazo Fuentes, María Guadalupe Veytia Bucheli y Francisco Rivera Alejo 

Conclusiones 

El uso de las TIC brinda la posibilidad de incorporar nuevas herramien-
tas, recursos, medios y formatos, que permiten la aplicación de estrategias 
didácticas en la construcción del conocimiento. La aplicación de modelos 
pedagógicos como el e-learning, b-learning o mobile learning se considera 
una innovación del aprendizaje moderno, que impulsa al docente a orga-
nizar, diseñar y crear materiales, convirtiéndose en un elemento media-
dor y conector de diversas formas de acompañamiento didáctico (Cobos 
et al., 2020).

Este estudio ha logrado traducir y validar un instrumento dise-
ñado para evaluar la integración de las TIC en la educación científica, 
adaptándolo al contexto hispanohablante. A través de la colaboración de 
un panel de 11 expertos, se ha confirmado que la versión en español del 
instrumento mantiene su validez y fiabilidad. Los resultados del análisis 
de la V de Aiken y alfa de Cronbach han mostrado una alta concordancia 
entre los evaluadores en cuanto a la claridad y pertinencia de los reacti-
vos, lo que sugiere que el instrumento es adecuado para su aplicación en 
la práctica educativa.

La validación de este instrumento es crucial, ya que proporciona 
a los educadores y administradores una herramienta eficaz para medir 
el uso y la apropiación de las TIC en la educación superior. Esto mejora 
las prácticas pedagógicas y fomenta la investigación en un campo que 
es cada vez más relevante en un mundo digitalizado. La adaptación y 
validación de herramientas de evaluación como la presentada en este 
estudio son esenciales para asegurar que las metodologías educativas 
sean culturalmente relevantes y lingüísticamente adecuadas, lo que no 
solo beneficia a los investigadores y docentes en países de habla hispana, 
promueve un enfoque más inclusivo y efectivo en la integración de las 
TIC en la educación.

Futuras investigaciones podrían explorar la aplicación del instru-
mento en diferentes contextos y niveles educativos, y su impacto en el 
aprendizaje, así como la necesidad de formación continua para docentes 
en el uso de las TIC, asegurando que la integración tecnológica se realice 
de manera efectiva y significativa.

Estas recomendaciones apuntan a fortalecer la investigación y la 
práctica educativa, promoviendo un uso más eficaz y contextualizado 
de las TIC en la enseñanza científica. No debe olvidarse que el papel 
docente en un proceso formativo implica el diseño de la instrucción y el 
desarrollo de contenidos utilizando la tecnología, Valverde y Balladares 
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(2017) señalan que el rol de los estudiantes tienen que ver con la interac-
ción y comunicación que se da por medio de las TIC y la integración de 
estas con los entornos educativos presenciales o virtuales, creando vín-
culos, procesos y colaboraciones esenciales para construir comunidades 
de aprendizaje.
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Resumen 

El presente trabajo busca las ventajas de articular la inducción y la analogía con las éticas 
aplicadas en proyectos socioeducativos. La revisión de artículos muestra que en los proyectos 
sociales predominan las éticas principialistas, a las que subyace una lógica deductiva, pero algunos 
estudios revelan éticas aplicadas de corte dialógico y crítico estructuradas con la inducción y la 
analogía. Se examinan posiciones teóricas sobre el estatuto de las éticas aplicadas, confirmando que 
la inducción y la analogía están presentes, tanto en la casuística que culmina en la construcción 
de máximas o criterios prudenciales como en procedimientos que exigen la participación de los 
involucrados en cada caso concreto, y en el círculo de la hermenéutica crítica con sus dialécticas. 
Mediante un procedimiento analítico-sintético se examinan 12 proyectos socioeducativos realizados 
en modalidad no formal. Como resultado, se distinguen cuatro combinaciones: 1) ética prescriptiva 
y lógica deductiva, 2) ética del reconocimiento y lógicas alternadas, 3) ética dialógica y lógica del 
descubrimiento y 4) ética prudencial de la hermenéutica crítica y lógica dialéctica. Se concluye 
que, al incluir la inducción y la analogía en las éticas aplicadas en proyectos socioeducativos, 
se contribuye a la mejora de los aprendizajes y a la producción de pautas de comportamiento y 
convicciones morales acordes con el contexto respectivo.

Palabras clave

Educación social, ética, lógica, moral, inducción, aprendizaje social.

Abstract

The objective is to highlight the advantages of articulating induction and analogy with applied 
ethics in socio-educational projects. The review of articles shows that principlist ethics underpinned 
by deductive logic predominate in social projects, but some studies reveal dialogic and critical 
applied ethics structured with induction and analogy. Theoretical positions on the status of applied 
ethics are examined, confirming that induction and analogy are present both in the casuistry that 
culminates in the construction of maxims or prudential criteria, and in procedures that require 
the participation of those involved in each concrete case, and in the circle of critical hermeneutics 
with its dialectics. Using an analytical-synthetic procedure, 12 socio-educational projects carried 
out in a non-formal modality are examined. As a result, four combinations are distinguished: 1) 
prescriptive ethics and deductive logic; 2) ethics of recognition and alternate logics; 3) dialogic 
ethics and logic of discovery; and 4) prudential ethics of critical hermeneutics and dialectical logic. 
It is concluded that, by including induction and analogy in the ethics applied in socio-educational 
projects, a contribution is made to the improvement of learning and the production of behavioral 
patterns and moral convictions in accordance with the respective context.

Keywords

Social Education, Ethics, Logic, Morals, Induction, Social Learning.

Introducción

El tema de este trabajo es la lógica que subyace a las éticas aplicadas 
en proyectos socioeducativos. Se trata de un tema relevante porque los 
proyectos socioeducativos normalmente se dirigen a poblaciones vul-
nerables con la intención de contribuir a la solución de algún problema 
apremiante (acceso al agua potable, suficiencia alimentaria, salud física y 
mental, entre otros).
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El objetivo es mostrar las ventajas que aportan las lógicas inductiva 
y analógica en la estructuración de las éticas que se aplican en ese tipo de 
proyectos. Se parte de un supuesto que tiene dos componentes:

• Todo proyecto e intervención en el ámbito social tiene una di-
mensión ética que radica en las interacciones, las finalidades 
y valores que involucra, así como en los principios, pautas y 
procedimientos que se siguen para tomar decisiones cuando 
se enfrentan situaciones problemáticas de carácter ético. A esta 
dimensión se le conoce como “ética aplicada”.

• Al conjunto de elementos que constituyen una ética aplicada sub-
yace uno o varios procedimientos lógicos que le dan estructura 
(deducción, inducción, analogía o una combinación de ellos). 

El problema al que se refiere este artículo alude a que el trabajo 
educativo en cualquiera de sus modalidades y funciones conlleva siempre 
una dimensión ética, con sus correspondientes lógicas, no solo porque en 
los procesos educativos los valores y las formas de ser moral constituyen 
finalidades, sino también porque la ética está presente en las interacciones 
que dan cuerpo a esos procesos. La dimensión ética en la educación ha 
sido ampliamente estudiada por lo que se refiere a la ética profesional y a 
las interacciones en el aula de diferentes tipos y niveles, pero las investiga-
ciones han sido escasas cuando se trata de proyectos socioeducativos que 
se realizan normalmente en una modalidad no formal. Esto es lo que se 
pone en el foco de la investigación expuesta aquí: se identifica cuáles son 
las lógicas prevalecientes en esos proyectos, con cuales éticas aplicadas 
se combinan y qué efectos tiene esa combinación en el aprendizaje y la 
conformación de disposiciones morales.

Cuando se trata de éticas aplicadas, predomina la tendencia a sos-
tener que las éticas principialistas, a las que subyace una lógica deductiva, 
constituyen la mejor vía para enfrentar dilemas y tomar decisiones. Fren-
te a esa tendencia principialista, la idea que se defiende en este trabajo es 
que, al incluir la inducción y la analogía en proyectos socioeducativos, se 
contribuye a la mejora de los aprendizajes y a la producción de pautas 
de comportamiento y convicciones morales más firmes y acordes con el 
contexto respectivo. 

La metodología aplicada es de corte analítico y cualitativo. Se exa-
mina en 12 casos cómo se articula la ética aplicada (interacciones, valores, 
finalidades) con la(s) lógica(s) que la estructuran, poniendo especial aten-
ción en los efectos que tienen las interacciones, en las finalidades educa-
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tivas y en la construcción de pautas y criterios de juicio moral. Como re-
sultado de este examen se arriba a cuatro tipos o modelos de articulación.

El contenido de este artículo se estructura en seis partes: en la pri-
mera se exponen los resultados de la revisión de la literatura; en la segun-
da se presentan los elementos teóricos que dan sustento al análisis rea-
lizado; en la tercera se describe la metodología; después, se exponen los 
resultados del análisis, seguidos de una discusión y algunas conclusiones.

Lógicas y éticas aplicadas: la revisión de la literatura

En las dos últimas décadas se ha publicado una gran cantidad de artí-
culos y libros en torno a éticas aplicadas en distintos ámbitos del saber 
y de prácticas que involucran cuestiones morales controvertidas o dile-
máticas. Entre esos ámbitos están la sostenibilidad, la interculturalidad, el 
género, el uso de la tecnología, la salud y la muerte, etc. Algunos de esos 
trabajos hacen explícitas las lógicas que acompañan las éticas aplicadas y 
a ellos se refieren los siguientes apartados.

Deducción y éticas principialistas

El concepto “éticas aplicadas” se asocia con frecuencia a un procedimien-
to que consiste en establecer principios generales definidos en el ámbito 
de las éticas académicas, a partir de los cuales se deducen códigos de con-
ducta y criterios para resolver dilemas, así como pautas para distinguir 
buenas y malas prácticas. Según Knapp y Fingerhut (2024), el concep-
to alude a la aplicación de la ética en áreas especializadas o profesiones. 
Hirsch Adler (2013) explicita cuatro principios que suelen fundamentar 
las éticas profesionales: beneficencia (exige tener en cuenta y legitimar la 
consecución de determinados bienes y servicios), no maleficencia (orde-
na evitar daños físicos, emocionales y legales), autonomía (precisa garan-
tizar el derecho de las personas a ser informadas y expresar su consenti-
miento, así como a ser respetadas en su privacidad) y justicia (demanda la 
distribución racional de recursos, riesgos y responsabilidades). 

En el ámbito de la ética de la investigación también es preponde-
rante la posición principialista de corte deductivo (Aluja & Birke, 2004; 
Honorato et al., 2022). Los principios que se mencionan son los mismos 
que valen para las éticas profesionales, pero con algunos agregados como 
el mérito e integridad en la investigación (Koepsel y Ruiz, 2015) o la vali-
dez científica (Cruz et al., 2020). Es frecuente que se ponga énfasis en al-
gunas cualidades derivadas de esos principios, entre ellas están: el respeto 
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a la dignidad humana, la confidencialidad, la transparencia, el cuidado en 
el manejo de animales, la honestidad, el respeto a la propiedad intelectual 
y la responsabilidad social. Se suele suponer, sin exponer cómo sucede, 
que los principios se internalizan y constituyen el “ethos del investigador” 
(Koepsell y Ruiz, 2015; Bos, 2020). También en el ámbito de la investi-
gación, los principios se consideran necesarios para tomar decisiones y 
resolver dilemas; a partir de ellos se establecen listados de buenas y malas 
conductas (Zúñiga, 2020), tanto en el desarrollo de la investigación, como 
en la publicación, la edición y la dictaminación de la misma. 

Las éticas aplicadas a los problemas ambientales muestran igual-
mente una prevalencia de la lógica deductiva. Faria (2020) considera que 
la ética aplicada es una reflexión racional genérica sobre la relación entre 
agentes morales y elementos del mundo natural. La autora revisa varias 
posiciones al respecto (antropocentrismo, biocentrismo, holismo, plura-
lismo, ética animal) y determina como supuesto básico para la deducción 
que los seres humanos deciden cuáles entidades y procesos no humanos 
son moralmente considerables.

Las éticas aplicadas que prevalecen en el ámbito de las tecnologías 
son de corte principialista y deductivista. Linares (2018) aporta múltiples 
argumentos para justificar esta posición, señala que la extensión del po-
der tecnológico ha transformado la autocomprensión del ser humano y 
ha impuesto la racionalidad tecnológica cuyo imperativo se resume en la 
idea de que todo lo realizable técnicamente está moralmente justificado y 
debe materializarse. El autor opta por un antropocentrismo moderado y 
un biocentrismo jerarquizado, enmarcado en cuatro principios:

• Responsabilidad (que obliga a asegurar la existencia de seres 
morales capaces de ser responsables).

• Precaución (aún sin pruebas científicas contundentes, es indis-
pensable pausar o inhibir la acción tecnológica que podría ge-
nerar un daño global transgeneracional).

• Protección de la autonomía individual y comunitaria (sin afec-
tar la libertad de otros).

• Justicia distributiva (de beneficios y riesgos tecnológicos).

En relación con la inteligencia artificial (IA), también González y 
Martínez (2020) optan por una postura principialista. Desde su perspecti-
va, las éticas aplicadas deben contribuir a resolver dilemas éticos, aplicando 
los siguientes principios: respeto y protección a las personas, garantizando 
su autonomía, evitando hacerles daño, maximizando los beneficios que les 
brinda la IA y reduciendo los perjuicios que pudieran causarles.
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La inducción y la analogía articuladas al diálogo y la participación

En contraparte, en varios campos de prácticas sociales se construyen in-
ductivamente máximas o criterios a partir del conocimiento específico de 
los casos y contextos, gracias a la participación de las personas involucra-
das y al diálogo para comparar puntos de vista, encontrar semejanzas y 
diferencias, y arribar a consensos.

Algunos artículos sobre ética de la investigación revelan una ló-
gica distinta a la deductiva. Por ejemplo, Darretxe et al. (2020) advierten 
que todo proceso de investigación supone una opción ideológica y ética, 
sobre todo si se pretende que la investigación sea inclusiva. Sostienen la 
conveniencia de la investigación participativa que implica un nuevo perfil 
de quien investiga: alguien que aprende en colaboración con otros, bus-
ca la transformación social y está dispuesto a abandonar una postura de 
poder y control sobre el proceso. Coincidiendo con esta posición, Calvo 
(2022) se refiere a una ética dialógica abierta a la reflexión sobre princi-
pios, valores, virtudes, fines, móviles y afectos que orientan y motivan a 
las personas en contextos particulares. 

De las éticas reconocidas en el ámbito de lo ambiental: la utilitarista, 
la deontológica y la ética de las virtudes, Marcos y Valera (2022) apuestan 
por esta última, considerando que, en lugar de un conocimiento predic-
tivo, se requiere de un conocimiento experiencial y reflexivo. Según estos 
autores, la idea de actuar localmente, pensando globalmente, hace necesa-
rio combinar el estudio de la naturaleza con un actuar virtuoso a partir de 
buenas inclinaciones, más que de principios generales y abstractos.

En el ámbito de la bioética, Honorato et al. (2022) advierten que 
el principio de la autonomía resulta problemático al ponerlo en relación 
con temas como la eutanasia o la voluntad anticipada. Para hacerlo efec-
tivo se requiere pasar de un modelo asistencial paternalista a un modelo 
participativo; en el primero, el médico suele menospreciar la capacidad 
cognitiva de su paciente y mantiene el poder de decisión; en el segundo se 
ofrece información al paciente y la oportunidad de decidir sobre su trata-
miento, determinando también criterios de valor. Vergara (2022), además, 
sostiene que la preparación para el buen morir tiene relación estrecha con 
el contexto sociocultural.

Por su parte, en el campo de la bioética social, Rojas y Nemogá 
(2021) consideran que el reconocimiento de la igualdad y dignidad de las 
culturas obliga a comprender la manera en la que cada comunidad ma-
neja su interdependencia con la naturaleza. Una postura semejante es la 
que sostienen Munguía y Mancilla (2023) cuando señalan que la bioética 
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social procura dar solución a las situaciones sociales de injusticia, sobre 
la base de la comprensión de la identidad y la diversidad cultural de los 
pueblos originarios, de su percepción sobre la calidad de vida y su rela-
ción con la tierra.

La combinación de la deducción con la inducción

En las éticas aplicadas al tratamiento de algunos problemas específicos 
(ambiente, género, enfermedades, tecnologías) se observa la combinación 
de procedimientos lógicos. Por ejemplo, Salazar et al. (2020) sostienen 
que las éticas aplicadas buscan ofrecer reflexiones éticofilosóficas que 
contribuyan a la solución de problemas morales en campos concretos. 
Para que esto sea posible, se requiere de un trabajo multidisciplinar cola-
borativo, que integre a expertos y tomadores de decisiones políticas. Esta 
forma de ética aplicada se concreta en políticas públicas que toman en 
cuenta las relaciones de poder, lo que hace indispensable bajar del ámbito 
abstracto al de la empiria para el acopio y tratamiento de datos particula-
res, y el reconocimiento de valores y criterios diversos.

Por su parte, Terrones y Rocha (2024) proponen la hermenéutica 
crítica para descubrir los aspectos morales comprometidos en las acti-
vidades humanas. Consideran que las iniciativas deontológicas son in-
suficientes, especialmente en el campo de la IA, porque el cumplimien-
to mecánico de los códigos no implica el cuestionamiento normativo ni 
motiva a la discusión sobre las buenas prácticas. Su propuesta es de corte 
procedimental, dialógica, hermenéutica y crítica.

En resumen, incluso cuando en las éticas aplicadas prevalece el prin-
cipialismo con su lógica deductiva, en muchos campos de prácticas sociales 
se ve la conveniencia de comprender los contextos particulares, promover 
el diálogo y la participación de los involucrados para arribar dialógicamen-
te a pautas y criterios éticos que contribuyan mejor a la solución de proble-
mas. Esto resulta más evidente si se considera que varios de estos campos se 
refieren a las prácticas en un doble sentido: “Tratan sobre la práctica huma-
na e inquieren por el bien de ésta” (Silva Carreño et al., 2023, p. 192).

Los referentes teóricos

Responder a la pregunta ¿qué son las éticas aplicadas? ha sido una tarea 
emprendida por diversos autores desde el siglo XX. La discusión en torno 
a este tema se acompaña también de posiciones en torno a las lógicas que 
subyacen a esas éticas.
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Sobre el estatuto de las éticas aplicadas y sus lógicas

Oswaldo Guariglia (1996) se refiere a las dificultades y posibilidades de 
las éticas aplicadas vistas desde la perspectiva de diversas éticas teóricas. 
En primer lugar, alude a una posición anticognitivista o emotivista que 
sostiene la imposibilidad de una ética aplicada, argumentando que una 
disciplina teórica no puede extenderse sobre una diversidad tan grande 
de problemas como los que presenta la realidad concreta. También se re-
fiere a una posición cognitivista y universalista que niega la posibilidad 
de esas éticas considerando que el nivel teórico es general y consta de 
unos pocos principios y reglas de inferencia, mientras que la especificidad 
de los casos a los que estos principios se aplican requiere una tarea adicio-
nal de descripción y tipificación, que vuelve necesario contar con la ayuda 
de expertos en cada campo del conocimiento, lo cual trae consigo salir 
del ámbito de la ética. Desde la posición de Guariglia (1996), conviene ir 
desarrollando, mediante el estudio de cada caso y valiéndose de un tipo 
de razonamiento práctico que amplíe a través de la analogía su campo de 
aplicación, una casuística que serviría luego como jurisprudencia para la 
resolución de nuevos casos. 

Esta forma de casuística y otras posibilidades son analizadas crí-
ticamente por Adela Cortina (1993, 1996), para justificar su propia po-
sición. Como punto de partida, asume que se trata no de una, sino de 
múltiples éticas aplicadas que “pretenden orientar la acción en la vida 
cotidiana” (1996, p. 120). Sostiene que, a diferencia de la ética o filosofía 
moral cuya finalidad es fundamentar lo moral y encontrar, desde las éti-
cas teóricas o académicas, principios aplicables a la vida, las éticas apli-
cadas son asunto de quienes son interlocutores válidos en las cuestiones 
morales que les afectan en algún ámbito de la vida social. Según Cortina 
(1996), las morales individuales son insuficientes para resolver los pro-
blemas de la convivencia, por ello, es conveniente construir cooperati-
vamente, en cada campo de acción problemático, un marco de reflexión 
que oriente la toma de decisiones. Esta construcción hace indispensable 
el diálogo y la comparación de puntos de vista.

Respecto al método de construcción de esas éticas, Cortina (1996) 
distingue tres modelos que resultan insuficientes y expone el propio. El 
primer modelo responde al ideal deductivo y consiste en una casuísti-
ca que “considera los casos concretos como una particularización de los 
principios generales” (p. 122). Adquiere la forma del silogismo práctico 
de corte aristotélico, pero al arribar al momento particular, recurre a la 
prudencia. La falla que ve en este modelo radica en la imposibilidad de 
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contar con principios materiales que sean universales. Si hay que partir de 
un principio, dice, este tiene que ser formal o procedimental.

Un segundo modelo coincide con la forma de casuística a la que 
se refiere Guariglia (1996). En este se sustituyen los principios por máxi-
mas, entendidas como “criterios sabios y prudentes de actuación práctica” 
(Cortina, 1996, p. 123) obtenidas inductivamente por convergencia de 
juicios que brindan probabilidad y se basan en la experiencia. El pro-
blema advertido por Cortina (1996), radica en que cuando las máximas 
entran en conflicto se suele acudir a principios materiales aceptados por 
intuición que no aseguran decisiones racionales. Se hace necesario recu-
rrir a un principio procedimental.

Un tercer modelo sostiene el principio procedimental de la ética 
discursiva: “Sólo son válidas aquellas normas de acción con las que po-
drían estar de acuerdo todos los posibles afectados como participantes 
en un discurso práctico” (Habermas citado en Cortina, 1996, p. 126). La 
aplicación del principio no es simple: requiere de la racionalidad estraté-
gica y ha de obedecer a un principio ético dialógico, como si se actuara 
en una comunidad ideal de comunicación, lo cual resulta problemático. 
Desde la ética del discurso, dice Cortina (1993), se recurre al discurso 
práctico para pasar del “yo pienso” al “nosotros argumentamos”. Los valo-
res, principios o máximas y estrategias se plantean teniendo en cuenta a 
los afectados en cada caso concreto. Si bien este modelo resulta necesario, 
es insuficiente si no se recurre a la circularidad hermenéutica.

La circularidad hermenéutica y el papel  
de la inducción y la analogía

Coincidimos con Cortina (1996) y otros autores al sostener que lo que 
corresponde a las éticas aplicadas es el diseño del marco racional de apli-
cación “que goza de la circularidad propia de la hermenéutica crítica” 
(pp. 127-128). Se trata de que los interlocutores válidos, con el apoyo de 
especialistas en cada campo, encuentren principios de alcance medio y 
valores aplicables en el contexto problemático del que se trata, para lo-
grar, de manera cooperativa, un determinado bien, lo cual suele exigir el 
cultivo de hábitos o disposiciones de los participantes y las respectivas 
convicciones, así como el desarrollo de alguna estrategia respetuosa de los 
valores que comparten quienes participan. 

La circularidad hermenéutica interpretada por Villa Sánchez 
(2023), con base en Ricœur, es complementaria de la que expone Cortina, 
porque da una salida al problema de cómo se resuelve la tensión entre los 
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principios —que son la base del juicio moral— y las convicciones —que 
surgen de las convenciones—. Según Villa Sánchez (2023, p. 168), el cír-
culo hermenéutico, propio de la praxis, está conformado por tres momen-
tos: lo bueno, lo justo y su aplicación. Retomando a Ricœur, señala que la 
salida de la tensión entre argumentación y convicción no es teórica, sino 
práctica, y radica en el juicio moral en situación, es decir, en la prudencia. 
Así, la tensión entre lo que es tenido por bueno (en un determinado con-
texto) y por justo (con pretensión de universalidad) no termina en una 
confrontación, sino en la necesidad de clarificar uno y otro a fin de que 
“la estimación como buena y respetable atribuida a la acción recaiga en el 
agente de dicha acción” (p. 180). Es la sabiduría práctica del agente la que 
debe mediar para que “la justicia merezca realmente el título de equidad” 
(Ricœur citado en Villa Sánchez, 2023, p. 184). Al respecto, cabe agregar 
que esa mediación también se da entre la pluralidad de la comunidad y la 
autonomía del sujeto moral, así como entre la legalidad que atraviesa a las 
instituciones y las tradiciones de la comunidad. 

La importancia de la propuesta de Ricœur, dice Villa Sánchez 
(2023), radica en que se aleja de la ética de la argumentación de Haber-
mas y Apel, en la medida en que concede que la razón que analiza es siem-
pre “una razón impura, contextualizada, histórica, comunitaria” (p. 171), 
que atiende a la tradición y a las convenciones o costumbres. Al mismo 
tiempo, se aleja del contextualismo, en la medida en que se atiende a la 
exigencia de universalización, considerando que una “apología de la dife-
rencia por la diferencia […] convierte en indiferentes todas las diferen-
cias en la medida en que hace inútil cualquier discusión” (Ricœur citado 
en Villa Sánchez, 2023, p. 171). Más que un camino de mera comprensión, 
se sigue un proceso dialéctico que necesariamente incluye la crítica. Se 
trata de una criticidad atenta a la “coherencia entre lenguaje, pensamiento 
y acción que vincula los estados de la mente, las emociones y la historici-
dad” (Rodríguez Ortiz et al., 2023, p. 235).

Si bien resulta pertinente para el tema del que se ocupa esta in-
vestigación la amplia justificación que aporta Villa Sánchez (2023) a la 
propuesta de Ricœur (1996) en torno a la sabiduría práctica como ele-
mento de mediación, también es conveniente considerar que, cuando se 
habla de ética aplicada, tal sabiduría no puede ser solo la de un líder, una 
vanguardia o un grupo de iluminados, sino la de una comunidad reflexiva 
que delibera en el marco de un discurso práctico, como plantea Cortina. 
Esto le da al proceso un matiz político.

También hay que tener en cuenta que las máximas o pautas de al-
cance medio tienen un carácter problemático o conjetural que —de ma-
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nera análoga a las hipótesis obtenidas por la lógica del descubrimiento 
(Beuchot, 2009) que incluye a la inducción, la analogía y la abducción— 
requieren para su aplicación de atender no solo lo común en varios casos, 
sino también la diferencia. Como afirma Beuchot (2009), es en el diálogo 
con otros donde se aducen argumentos en pro y en contra, y se hace una 
deliberación atravesada por la phrónesis (prudencia). De ahí la importan-
cia de esta forma de lógica.

No se trata, entonces, simplemente de aplicar ciertos principios a 
problemas concretos, sino de construir cooperativamente máximas y es-
trategias de acción para el logro del bien común. Al respecto, Palazzi y 
Román (2005) consideran que la búsqueda de soluciones a problemas 
nuevos que surgen en determinados contextos, contribuye a revisar y re-
crear la moral social (o eticidad) existente y pone en tela de juicio las 
prácticas y formas de actuación acostumbradas. Por ello, afirman que la 
ética aplicada requiere de una conciencia abierta y crítica, así como de la 
disposición a asumir el riesgo de afectar intereses. Desde su perspectiva, 
la ética aplicada conlleva una responsabilidad retroactiva (sobre errores 
del pasado) y proactiva (se corren riesgos y se proyecta hacia el futuro), 
así como la necesidad de narrarse. Esto último requiere de la dialéctica 
identidad-alteridad (Ricœur, 1996; Silva Carreño et al., 2023) que incluye 
el reconocimiento de sí mismo y el reconocimiento del otro.

La discusión sobre las éticas aplicadas que se ha expuesto, sirve de 
base para adoptar una posición distinta a la principialista y deductivista. En 
esta posición pasan a un primer plano las máximas, entendidas como crite-
rios prudenciales, más que los principios. La inducción y la analogía se per-
filan como procedimientos lógicos más adecuados para favorecer apren-
dizajes y la construcción de convicciones morales ligadas al contexto, más 
que los principios abstractos impuestos desde fuera. Asimismo, se vuelven 
relevantes las dialécticas mediadas por la prudencia, más que la obediencia 
a códigos preestablecidos. Esta posición es consecuencia del procedimiento 
analítico-sintético llevado a cabo, que se describe a continuación.

Metodología

En esta investigación se aplica un enfoque cualitativo de análisis de con-
tenido dirigido (Hsieh & Shanon, 2005), cuyo punto de partida fue la 
identificación y elaboración de conceptos clave: proyecto socioeducativo, 
lógica deductiva, lógica inductiva, lógica analógica, círculo hermenéuti-
co. El momento analítico fue seguido de un procedimiento de síntesis 
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para articular las lógicas con las éticas, examinar sus resultados y deter-
minar algunos patrones que pueden servir de criterios para ulteriores 
investigaciones.

La selección de los proyectos para analizar considera lo siguiente:

• Por proyecto socioeducativo se entiende un conjunto de ac-
tividades planeadas y organizadas para brindar un servicio 
educativo en modalidad no formal a un grupo de población 
determinado, que generalmente se encuentra en situación de 
desventaja social. 

• Cada proyecto socioeducativo constituye un dispositivo de edu-
cación que incluye objetivos, metas, recursos, estrategias y reglas 
de operación, aunque estos elementos no siempre sean explícitos. 

• En los proyectos socioeducativos suelen estar involucrados dis-
tintos agentes que imponen su impronta al diseño y operación. 
Frecuentemente intervienen organizaciones de la sociedad civil 
(OSC), pero también instituciones educativas de carácter públi-
co o privado e incluso agencias gubernamentales. Desde luego, 
también participa la población a la que se le brinda el servicio 
educativo. 

• No siempre la planeación y diseño del proyecto anteceden a las 
actividades que se ponen en marcha; a veces, el proyecto se va 
construyendo a la par de su realización. 

• Un rasgo invariable de este tipo de proyectos consiste en que 
surgen de la cooperación, el acuerdo y la disposición de los in-
volucrados para cumplir con ciertos objetivos y reglas. Es en las 
interacciones que constituyen estas actividades donde se llevan 
a cabo y pueden ser analizadas las éticas aplicadas.

Al examinar los casos, se dio respuesta a las siguientes preguntas: 
¿quiénes y cómo participan en el proyecto?, ¿cuáles son los procedimien-
tos lógicos que se perciben en las interacciones?, ¿cuál es el papel que las 
personas involucradas en el proyecto asumen en relación con los princi-
pios, las máximas, los criterios o pautas morales?

La selección de los casos fue difícil porque la mayoría de los ar-
tículos en los que se reportan proyectos socioeducativos no brindan 
toda la información que se requiere para dar respuesta a estas pregun-
tas. Por eso, aunque se revisaron más de una treintena de artículos, se 
seleccionaron solo doce casos que permitieron determinar cuatro clases 
de proyectos. Los artículos recuperados reportan experiencias de los 
últimos veinte años.
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Una primera clasificación surgió del proceso analítico que dio por 
resultado una distinción gruesa:

• Aquellos proyectos que se basaron en algún código previo, un 
conjunto de principios pre-establecidos o un listado de buenas 
y malas prácticas.

• Aquellos que establecieron, mediante el diálogo, las máximas o 
reglas que habrían de seguir los participantes.

En relación con este último grupo, se identificó quiénes participa-
ron en la determinación de las máximas y si para ello se consideraron las 
características específicas del grupo social o comunidad beneficiada, si 
las máximas o reglas fueron objeto de reflexión y discusión colectiva, y si 
en ese proceso se tuvo como referente algún principio general. También 
se tomó nota de las situaciones problemáticas, si las hubo, al momento 
de aplicar las máximas en casos particulares y cómo se resolvieron. Para 
organizar los resultados del análisis se elaboraron tablas de contraste. El 
momento de análisis culminó con la articulación, en cada caso, de las 
lógicas subyacentes a las éticas que se identificaron. Mientras que el mo-
mento de síntesis consistió en la comparación entre los casos analizados, 
para obtener una clasificación que consideramos preliminar.

Resultados

El análisis y la síntesis realizados con base en los proyectos socioeducati-
vos seleccionados permitió distinguir cuatro clases de combinación que 
se muestran a continuación.

Ética prescriptiva y lógica deductiva

La ética es prescriptiva cuando los principios determinados por quienes 
brindan el servicio educativo, derivan en máximas y reglas, conforme a 
las cuales se realiza el proceso. Esto suele darse en proyectos en los que 
se otorga un bien o un beneficio condicionado a una capacitación o al 
manejo de información de carácter técnico o ideológico. En este tipo de 
proyectos suelen participar OSC o instancias gubernamentales.

Diversas políticas de gobierno se concretan en propuestas de este 
tipo. Un ejemplo de estas es el Programa de Apoyo a Proyectos Produc-
tivos para Jefas de Familia: Empresas de la Mujer Morelense 2014 (Pe-
riódico Oficial Tierra y Libertad, 2014). Su objetivo consiste en apoyar 
con crédito en condiciones preferenciales las actividades productivas y el 
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autoempleo de las jefas de familia del estado de Morelos, para empode-
rarlas y mejorar la calidad de vida de sus familias atendiendo al criterio de 
equidad. El programa establece que cada proyecto debía ser presentado 
por grupos de entre tres y siete mujeres, con la intención de favorecer el 
desarrollo comunitario y contribuir a la reconstrucción del tejido social. 
Para elaborar los proyectos se brindó una capacitación técnica a las in-
teresadas. Los resultados no fueron los esperados porque los grupos se 
formaron de manera forzada, su motivación fue la cooperación interesa-
da que no contribuyó al desarrollo comunitario y no se forjaron lazos de 
confianza y reciprocidad (Yurén, 2017).

Como en los proyectos socioeducativos asociados a otras políticas, 
en el caso que se ofrece como ejemplo los objetivos y los principios éti-
cos resultan muy abstractos y la estrategia demasiado prescriptiva y poco 
flexible. A esto se agrega que el componente educativo se manejó como 
condicionamiento más que como oportunidad formativa y la participa-
ción fue pasiva e impuesta.

Ética del reconocimiento y lógicas alternadas

En cinco de los casos examinados, los objetivos y la estrategia educativa 
fueron establecidos de antemano por quienes prestaron el servicio, así 
como los principios que orientaban el proyecto (justicia, igualdad, inclu-
sión, paz) y las máximas que guiaron la estrategia. Se puede considerar, 
entonces, que el marco general fue un procedimiento deductivo, sin em-
bargo, en cada una de estas experiencias se promovió el diálogo y el reco-
nocimiento intersubjetivo, así como la producción de criterios o pautas 
morales de carácter conjetural, que permitió hacer propuestas en relación 
con problemas vividos en contextos específicos. En cuatro casos (Caba-
ller et al. 2022; Mijangos et al., 2017; Catalá & Perales, 2017; Rodríguez 
Roa et al., 2023) se buscó cumplir un objetivo educativo utilizando como 
mediación el arte; en otro caso, el proceso se llevó a cabo en el marco de 
un programa de aprendizaje servicio (Cortijo et al., 2022).

En todos los casos se favoreció una convivencia respetuosa y ex-
periencias empáticas, así como la comunicación horizontal entre los par-
ticipantes, ya sea para evitar la violencia (Mijangos et al., 2017), o para 
contribuir a la integración intercultural (Caballer et al. 2022) y la cohe-
sión social (Catalá & Perales, 2017). Especialmente se estimuló el reco-
nocimiento del otro y la confianza (Cortijo et al., 2022). A estas formas 
de interacción le atribuyen los buenos resultados quienes reportan esos 
proyectos socioeducativos.
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Esto resultó muy claro en el proyecto reportado por Rodríguez 
Roa et al. (2023), donde se utilizó el arte como mediación para lograr un 
posicionamiento ético frente a la violencia. La estrategia consistió en ta-
lleres cuya finalidad era lograr, mediante lenguajes artísticos, la reflexión 
y concienciación acerca de las implicaciones de la violencia en el entorno 
y generar formas posibles de resiliencia y acción en la construcción de 
paz. El proceso dialógico, empático y creativo contribuyó a sensibilizar 
a quienes participaron: cada uno tomó conciencia de las formas en que 
padece y ejerce violencia, y expresó un compromiso en la construcción 
de la paz. El tema y el objetivo de los talleres se prestó para favorecer una 
ética dialógica, el reconocimiento de sí y del otro, y la toma de posición 
responsable. De este modo, la lógica inicial deductiva cedió el paso a la 
inducción y la analogía, que favorecieron la comprensión de lo particular, 
la escucha atenta y la solidaridad.

Ética dialógica y lógica del descubrimiento

En relación con los proyectos socioeducativos, Corbella (2021) se refiere 
a algunas pautas propuestas por Martha Nussbaum y Amartya Sen: res-
petar la libertad individual de los sujetos; fomentar su agencia para em-
poderarlos; crear, priorizar y potenciar sus capacidades por encima de sus 
limitaciones; procurar la participación activa e igualitaria de los agentes 
de la relación socioeducativa; facilitar la autonomía personal para evitar 
acciones autoritarias e impuestas; llevar a cabo la atención individualiza-
da con especial sensibilidad a la diversidad cultural. Aunque el autor se 
refiere a “principios” consideramos que se trata más bien de reglas obteni-
das inductivamente a partir de diversos proyectos en los que el diálogo y 
la agencia constituyeron la estrategia educativa básica. 

Esta combinación puede observarse en proyectos donde se aplicó 
la estrategia de la comunidad de aprendizaje o alguna análoga, favorecien-
do que la población beneficiada participara desde el principio tomando 
decisiones en relación con las tareas y objetivos. En palabras de quienes 
reportan una de esas experiencias (Astorga et al., 2023) se buscó realizar 
un proceso de investigación-acción en donde se llevó a cabo la cocons-
trucción de saberes con sentidos y finalidades propias, el reconocimiento 
bajo las formas de amor, igualdad y estima social, y la validación del tra-
bajo por parte de quienes participaron. En otro caso (Cavallo, 2022) se fa-
voreció una metodología dialógica-participativa para que personas adul-
tas y jóvenes desarrollaran habilidades y actitudes en talleres organizados 
conforme a sus intereses, estimulando la autogestión. En un tercer caso 
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(Vargas et al., 2021) se procuró una educación en la interculturalidad y la 
reflexión sobre dilemas morales con el fin de combatir la discriminación 
y el racismo. Se aplicó una estrategia lúdica, y aunque la participación 
no se logró desde el principio, se hizo posible a lo largo del proceso de 
manera que niños y niñas hicieran propuestas para ir adaptando el plan 
general a sus intereses.

Un proyecto complejo, que duró varios años y tuvo diversas va-
riantes, se inició con la intención de contribuir a que madres de familia 
jornaleras migrantes estimularan la escolaridad de sus hijos e iniciaran 
ellas mismas un proceso de aprendizaje a lo largo de su vida. La expe-
riencia reportada en el primer año (Yurén & De la Cruz, 2011) mostró 
que la flexibilidad del dispositivo, una mediación signada por el reconoci-
miento intersubjetivo y la apertura al diálogo, fueron la oportunidad para 
trabajar diversos temas de interés para las participantes (la gestación, el 
aprendizaje, la justicia, la buena convivencia, la educación de los menores, 
entre otros). Las interacciones incrementaron su interés por aprender. Las 
mujeres reflexionaron sobre su relación con las instituciones e hicieron 
planes para el futuro; se reconocieron como aprendientes y encontraron 
la posibilidad de asumir el rol de enseñantes en una experiencia en la que 
cada una preparó una presentación con diapositivas para enseñar a otras 
a elaborar algún platillo (mole, flan, donas, tortillas, etc.). Hubo también 
un momento en que las participantes organizaron un convivio para retri-
buir a quienes fungieron como educadores.

Los casos reseñados aquí revelan procesos en los que se favore-
ció la comprensión del contexto particular, el diálogo y las propuestas de 
quienes participaron, tanto en la determinación de los criterios y pautas 
de acción como en la puesta en marcha de las actividades para cumplir 
los objetivos de los proyectos respectivos. La cognición situada y la ac-
tividad en el proceso de aprender, aunadas al trabajo con y para otros 
contribuyeron no solo al cumplimiento de los objetivos educativos, sino 
también a la conformación de una conciencia solidaria y tolerante. La 
inducción y la analogía estructuraron la ética aplicada.

Ética prudencial de la hermenéutica crítica y lógica dialéctica

Recorrer los diferentes momentos del círculo hermenéutico no resulta 
fácil y requiere de largo tiempo. Un ejemplo de ello es un proyecto socio-
educativo desarrollado desde 2010 por varias OSC, en colaboración con 
comunidades indígenas de la sierra de Jalisco, México. El proyecto, re-
portado por Lobo y Yurén (2023), tuvo por objetivo apoyar el proceso de 
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transformación de comunidades wixaritari en extrema pobreza y margi-
nación, en su esfuerzo por lograr sostenibilidad social, ambiental, econó-
mica y cultural, en respuesta a sus necesidades y tomando como punto de 
partida el acceso al agua potable. El proyecto Ha Ta Tukari (“Agua, nuestra 
vida”) inició cuando representantes de la comunidad La Cebolleta y de las 
OSC Isla Urbana y ConcentrArte asumieron el compromiso de trabajar 
juntos para instalar sistemas de captación de agua de lluvia en la sierra. 
A esta red de actores se fueron sumando, a lo largo del tiempo, colabora-
dores y voluntarios. La actividad en red requirió de múltiples acuerdos y 
de una organización articulada por relaciones empáticas, reconocimiento 
ético recíproco y un propósito común (Lobo & Yurén, 2023).

Una vez que se avanzó en satisfacer la necesidad de acceso al agua, 
surgieron otras necesidades que demandaron nuevas actividades. La es-
trategia de intervención se diseñó y desarrolló en dos líneas entrelazadas: 
educación y empoderamiento comunitario. Se implementaron talleres 
para favorecer el desarrollo de capacidades requeridas en tareas específi-
cas y se realizaron actividades que permitieran a los participantes confi-
gurar sus propias nociones, identificar los problemas sociales y ambienta-
les que les afectaban y desarrollar capacidades para superarlos mediante 
la resiliencia, la expresión artística y el trabajo conjunto.

El método de intervención, denominado “La Ventana Infinita” 
(Lobo & Yurén, 2021), tiene un carácter integrador (permite al partici-
pante la ejercitación de sus múltiples inteligencias) y sensible (favorece 
un proceso creativo-artístico que integra la percepción, las sensaciones 
y los sentimientos), conduce a los participantes al reconocimiento de sí 
mismos en relación con su entorno social y natural, dándoles herramien-
tas para enfrentar sus problemas y mejorar su situación de vida. Es de 
carácter lúdico y flexible, su postulado básico sostiene que la creación 
artística es un agente generador de transformación social, porque el arte 
es, en sí mismo, un proceso de transformación. 

Para implementar la estrategia socioeducativa fueron necesarios 
el diagnóstico, el monitoreo y la evaluación periódica, que se llevaron a 
cabo de manera dialógica. En varios momentos se requirió el debate y la 
deliberación colectiva para reconocer las necesidades y lo que había que 
cambiar, así como para generar estrategias de cambio e implementarlas. 
También se reunieron narraciones de los participantes, que fueron la base 
para realizar ajustes a los programas diseñados.

La implementación de la estrategia socioeducativa puso en movi-
miento la dialéctica entre la particularidad de la comunidad —usos, cos-
tumbres, sentido de pertenencia y lazos afectivos— y la universalidad de los 
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derechos humanos. También hizo posible la articulación entre los partici-
pantes, lo cual significó borrar los límites jerárquicos y culturales, y combi-
nar el respeto a la tradición con la innovación para coestructurar espacios 
y producciones. Asimismo, estimuló la crítica a la eticidad existente y favo-
reció la autonomía y el empoderamiento de la comunidad, lo que permitió 
a sus integrantes tomar posición frente a los poderes formales e informales.

Las transformaciones observadas permiten afirmar que quienes 
integran la red (OSC y comunidad) han respondido, a través de su ac-
tividad, a un objetivo pragmático (promover el acceso al agua potable) 
conforme a una exigencia axiológica de sostenibilidad y autonomía. La 
lógica instrumental cedió el paso a una lógica comunicativa (Habermas, 
1989) y la comunidad y sus miembros se han vuelto más autónomos e 
implicados; niños, niñas y mujeres fueron visibilizados, se abrieron para 
ellos espacios de expresión y se crearon redes de apoyo entre pares. Las 
mujeres se interesaron por aprender más sobre sus cuerpos y los procesos 
de gestación, así como los cuidados que requerían; ahora están accedien-
do a cargos de elección popular y participando en la toma de decisiones 
que afectan a la comunidad y a sus vidas. Hasta la fecha, las comunidades 
wixaritari continúan en su proceso de transformación.

Las lógicas prevalecientes en este largo proceso fueron la induc-
ción y la analogía, que estructuraron la participación, el diálogo y la com-
prensión de la particularidad sociocultural, sin menoscabo de someter lo 
bueno (valores, normas, prácticas, costumbres) al análisis y dictamen del 
juicio moral apoyado en principios con pretensión universalista (justicia, 
equidad, autonomía), para finalmente superar los “atascos prácticos” me-
diante la sabiduría práctica o prudencial.

En este largo proceso se han generado múltiples aprendizajes y ca-
pacidades, tanto en la población wixárika como en los integrantes de las 
OSC. Estos logros, aunados a la solución de problemas de corte ambiental 
y social, también contribuyeron a un ejercicio de comprensión de sí y de 
los otros, y de autovigilancia moral, que se refleja en las actividades desa-
rrolladas en favor de las generaciones presentes y futuras, en su relación 
con la naturaleza.

Discusión

Lo que mostró la revisión de la literatura es que, en relación con las éti-
cas aplicadas en distintos ámbitos, existe una tendencia al principialismo 
lejana de la hermenéutica crítica y de las dialécticas que involucra. Sin 
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embargo, en los proyectos socioeducativos esa tendencia es menor. Las 
experiencias de distintos grupos parecen haber influido en una forma 
de trabajo que favorece la participación, el diálogo, la comprensión de lo 
particular y la actividad fundada en la crítica. 

De los casos examinados se infieren algunas implicaciones. En pri-
mer lugar, no existe relación biunívoca entre las éticas aplicadas a proyec-
tos socioeducativos y las lógicas que le dan estructura a las actividades 
realizadas. En segundo lugar, la validez de las éticas aplicadas no depende 
totalmente de su estructura lógica, pero esta contribuye en buena medida 
a la calidad de los resultados y del proceso seguido.

Cuando se procura la circularidad hermenéutica y la perspectiva 
dialéctica, se incluyen invariablemente el conocimiento y comprensión 
de la particularidad para proceder inductiva y analógicamente (Beuchot, 
2009; Villa Sánchez, 2023). Esto abre vías de realización de las éticas que 
superan la rigidez prescriptiva y a menudo poco eficaz del deductivismo.

La combinación de la circularidad hermenéutica con la inducción 
y la analogía contribuye a los buenos aprendizajes y a la constitución de 
la conciencia moral. Esto se debe a que, por un lado, la inducción y la ana-
logía dan sustento a la dialogicidad y la búsqueda de consenso que son 
indispensables para la construcción de máximas o criterios prudenciales, 
así como de fuertes convicciones (Cortina, 1996; Ricœur, 1996). Por otro 
lado, esos procedimientos lógicos requieren trabajar en contextos especí-
ficos sobre problemas y situaciones reales, cuya solución hace necesaria 
la colaboración con otros. Dicho en otros términos, no solo demanda la 
actividad cognitiva de los aprendientes, sino también obliga a una “cogni-
ción situada” que confiere relevancia al aprendizaje y lo enriquece por la 
actividad social (Díaz Barriga & Hernández, 2002).

Conclusiones 

El principal aporte del trabajo realizado consiste en mostrar que la com-
binación de la inducción y la analogía con determinadas perspectivas éti-
cas tiene efectos favorables en los aprendizajes y en la conformación de la 
conciencia moral de quienes participan en los proyectos socioeducativos. 

Se distinguen cuatro clases de combinaciones y se concluye que 
los mejores resultados obedecen a la incorporación de la lógica inductiva 
y la analogía en los procesos educativos. Cuando los objetivos, las reglas 
y la estrategia de intervención se establecen de antemano y no existe el 
momento dialógico y de coconstrucción entre quienes educan y quienes 
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serán educados, entonces los resultados suelen tener menor impacto edu-
cativo que el de los proyectos construidos y desarrollados cooperativa-
mente. Algo que sucede con frecuencia en los proyectos no cooperativos 
es que el grupo de educandos se ve como algo homogéneo, sin considerar 
las diferencias de los participantes. El resultado suele estar por debajo de 
las expectativas de quienes diseñan el proyecto. 

Se concluye que, de manera análoga a lo que sucede en la produc-
ción del conocimiento científico, en la producción de principios, máxi-
mas y pautas para el comportamiento moral operan dos lógicas básicas: la 
primera consiste en deducir de principios, justificados de alguna manera 
en algún ámbito institucional (academia, iglesia, partido, entre otros), las 
normas, valores y pautas que se consideran éticamente válidas; la segunda 
es la lógica del descubrimiento que consiste en procurar la comprensión 
de las situaciones problemáticas particulares y, mediante procedimientos 
de inducción y analogía, arribar a la formulación de máximas, finalidades 
valiosas y pautas de comportamiento ético para la solución práctica a los 
problemas enfrentados; la participación activa en este proceso se tradu-
ce en convicciones. Si bien la primera de las lógicas es la más socorrida 
porque da la impresión de solidez ética, en el ámbito educativo tiene re-
sultados limitados porque no demanda gran actividad del aprendiente. El 
segundo camino, en cambio, conlleva una cognición situada y mayor acti-
vidad del aprendiente, lo que asegura mejores aprendizajes (Díaz Barriga 
& Hernández, 2002), al tiempo que garantiza fortaleza en las convicciones 
morales (Cortina, 1996).

Se reconoce que la limitación principal de esta investigación es el 
escaso número de casos analizados, debido en buena medida a que la 
descripción de los proyectos suele ser insuficiente para su análisis. En una 
futura investigación convendrá destacar con mayor claridad cómo se lle-
va a cabo el procedimiento inductivo y la analogía para generar criterios y 
pautas de comportamiento moral que se corresponden con convicciones 
asumidas. Eso demandará un trabajo de observación y de entrevistas en-
focadas directamente a develar ese proceso.
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Resumen

El presente texto muestra el desarrollo y la evaluación de un proceso educativo con profesores de matemáticas 
en formación, centrado en el uso de estrategias didácticas con características inductivas, en el marco de la 
asignatura Matemáticas y Física de la Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas de la Universidad de Colima, 
México. La experiencia incluye a 19 estudiantes que han tenido formación disciplinar en matemáticas y dominan 
el conocimiento procedimental y el lenguaje algebraico que implica la física en los niveles básicos, pero con poco 
acercamiento al conocimiento conceptual, tanto de física clásica como de física moderna. Bajo este principio, 
el curso se centró en la reflexión y la resolución de problemas. Desde esta lógica, la propuesta incluyó buscar, 
tanto el dominio procedimental como conceptual, siendo este último el objetivo central de esta investigación. 
Los métodos inductivos incluyeron la utilización de materiales audiovisuales y lecturas que van en un sentido 
de divulgación. Los resultados de sus trabajos muestran que, sin omitir un proceso formativo de corte más 
tradicional, como la resolución de problemas o libros de texto de física clásicos, la incorporación de estrategias 
inductivas sobre las particularidades de conceptos como “movimiento” o “luz” permite una comprensión más 
profunda de principios fundamentales, siendo un complemento funcional para una formación más integral.
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Abstract

This contribution shows the development and evaluation of an educational process with 
mathematics teachers in training, focused on the use of teaching strategies with inductive 
characteristics, in Mathematics and Physics subject of the Bachelor’s Degree in Mathematics Teaching 
at the University of Colima, Mexico. The experience includes 19 students, who have had disciplinary 
training in mathematics and master the procedural knowledge and algebraic language involved in 
Physics at the basic levels, but they had had little access to conceptual knowledge of both classical 
physics and modern physics. With this principle, the course focused on reflection and problem 
solving. From this logic, the proposal included searching for both the procedural and conceptual 
domain, this second one is the central objective of this research. The inductive methods included the 
use of audiovisual materials and readings, that go more in the order of dissemination. The results of 
their work show that, without omitting a more traditional training process, such as problem-solving 
or classic physics textbooks, the incorporation of inductive strategies focused on the particularities 
of concepts like “motion” or “light” allows for a deeper understanding of fundamental principles, 
serving as a functional complement for a more comprehensive understanding.

Keywords

Conceptualization, Inductive Method, Teaching Strategy, Scientific Dissemination, Physics, 
Evaluation.

Introducción

Ha quedado atrás la idea de fronteras rígidas entre las ciencias sociales, 
las ciencias experimentales y las humanidades. Si bien es claro que los 
objetivos que persiguen dichas áreas de conocimiento son distintos y las 
formas de aprender sus contenidos también, en las últimas décadas se ha 
dado un debate con mayor apertura sobre las implicaciones sociales y 
humanas que hay detrás de la construcción del conocimiento científico 
también en las ciencias experimentales, en el caso que atañe a este apor-
te, la física. La ciencia intercultural, la etnomatemática, la enculturación 
científica o las matemáticas y las ciencias para la ciudadanía y los dere-
chos humanos, son algunos ejemplos, entre muchos otros, de líneas de 
investigación emergentes en este sentido. 

El objetivo de este estudio es evaluar y visibilizar la eficacia de 
utilizar estrategias didácticas inductivas para fortalecer la comprensión 
conceptual en temas relacionados a la física, haciendo énfasis en cómo 
este tipo de abordaje puede contribuir a un aprendizaje más integral y 
significativo. En este sentido, las estrategias propuestas, sin dejar de lado 
actividades de corte más convencional como la lectura especializada o la 
resolución de problemas basada en textos, se incorporan para contribuir 
a superar las limitaciones de procesos centrados únicamente en las habi-
lidades procedimentales o técnicas de la física. La metodología de análisis 
se basó en los planteamientos de Ahumada (2005) respecto a la construc-
ción y evaluación de conceptos.
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Esta investigación se desarrolla en el marco de la Licenciatura en 
Enseñanza de las Matemáticas, carrera adscrita a la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Colima. Este programa tiene como obje-
tivo formar profesionales capaces de abordar desafíos y en la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas, promoviendo la alfabetización matemática 
y la innovación didáctica con un enfoque de responsabilidad social. 

La particularidad del programa es el enfoque integral entre una 
formación en el área disciplinar de matemáticas, una formación en el área 
disciplinar pedagógica y un tercer eje que refiere a didácticas específicas 
sobre aritmética, geometría, probabilidad y cálculo. La mayoría de quienes 
han egresado, se han incorporado como docentes en los niveles básicos y 
en nivel medio superior, algunos pocos casos en nivel superior. Sobre la 
marcha, quienes participamos en este programa como docentes, hemos 
podido dar cuenta de que muchas de estas incorporaciones laborales de 
quienes egresan, no se dan únicamente por la necesidad específica de per-
sonal capacitado en matemáticas por parte de las instituciones solicitan-
tes, sino también por materias relacionadas, particularmente la de física. 
Esto se ha vuelto entonces, una necesidad específica del programa.

Si bien con el grupo participante se había detectado un fuerte do-
minio sobre la resolución de problemas que involucran a las matemáticas 
y a la física respecto al dominio algebraico, esta intervención se centró en 
superar la limitación común de abordar la comprensión conceptual como 
simple memorización de definiciones. En su lugar, se promovió la cons-
trucción de conceptos como un proceso dinámico y en evolución. Este 
enfoque busca dotar a los futuros docentes de herramientas más sólidas 
para fomentar una alfabetización científica integral.

La propuesta metodológica se inserta en una formación que tras-
ciende el dominio de algoritmos matemáticos, integrando características 
de la población estudiantil. Si bien estos estudiantes cuentan con una for-
mación sólida en matemáticas y pedagogía, su conocimiento en ciencias 
básicas, particularmente en física, se limitaba a experiencias previas su-
perficiales y breves y que no habían sido vinculadas con las matemáti-
cas de forma significativa. En este contexto, donde se quiere impulsar un 
aprendizaje significativo y la alfabetización científica, usar metodologías 
inductivas favorece y va en sintonía con tendencias educativas que bus-
can integrar el conocimiento teórico y práctico, como lo reflejan diversas 
investigaciones recientes y a las que se hará mención más adelante.

Es aquí donde la propuesta de trabajo a partir de estrategias induc-
tivas para la comprensión de conceptos específicos de la física se conside-
ra una estrategia pertinente. Así entonces, la implementación de activida-
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des inductivas se realizó con 19 estudiantes de la Universidad de Colima, 
incluyendo la observación de materiales audiovisuales, lecturas divulga-
tivas y experimentación directa, organizadas en siete bloques temáticos 
como movimiento y luz, entre otros. Esta metodología de trabajo, que 
incluye principios de enfoque constructivista, abarca un planteamiento 
epistemológico basado en que la construcción de conocimiento en física 
—en este caso conceptual— tiene que considerar a las ciencias básicas o 
experimentales como una actividad humana, que no puede estar desvin-
culada de las condiciones sociohistóricas en que dicho conocimiento ha 
sido, y sigue siendo, creado (Díaz, 2013).

A partir de aquí, la discusión temática por medio de lecturas de ca-
rácter histórico, de divulgación de la ciencia, el uso de materiales audiovi-
suales y actividades experimentales específicas que hacen vinculaciones, 
tanto implícitas como explícitas a los conceptos en cuestión, fomentan en 
el estudiantado el pensamiento y la construcción conceptual más allá de 
la memorización de definiciones enciclopédicas.

Este trabajo presenta, primero, una postura sobre la construcción 
del conocimiento en física, seguida de una definición teórica de las estra-
tegias didácticas inductivas. A continuación, se describe la metodología, 
donde se destaca el uso de materiales de divulgación científica y audio-
visuales como recursos didácticos. Enseguida, se detalla el proceso de 
implementación de la propuesta, acompañado de evidencias de su apli-
cación, para finalmente exponer los resultados obtenidos, junto con una 
discusión que incluye posibles pautas para investigaciones posteriores.

Construcción de conocimiento en ciencias experimentales

Si bien no es la intención realizar un debate a profundidad sobre la cons-
trucción universal o local del conocimiento, se considera pertinente men-
cionar un debate ya sistematizado a mayor profundidad en otro aporte 
realizado por Díaz (2013), respecto a la conocida discusión entre Charles 
Taylor y Thomas Kuhn en Lasalle University. Sabiendo la complejidad que 
esta referencia implica, se retoman aquí únicamente algunos de sus pos-
tulados fundamentales. Según Taylor, la construcción del conocimiento 
en ciencias naturales o experimentales no puede tener una base herme-
néutica, ya que se basa en el estudio de datos independientes del contexto 
histórico y sociocultural. Los objetos de estudio del mundo natural, para 
Taylor, son independientes a procesos de interpretación humana.

Por otro lado, Kuhn plantea que el quehacer científico, también el 
realizado en las ciencias experimentales, es una actividad intrínsecamente 



167

Sophia 38: 2025.
© Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador

ISSN impreso:1390-3861 / ISSN electrónico: 1390-8626, pp. 163-197.

Julio Cuevas Romo

humana, influida por creencias, prejuicios y sistemas culturales específicos. 
En este sentido, la interpretación de los fenómenos naturales está estrecha-
mente vinculada a la experiencia previa de cada persona, por lo cual es cru-
cial distinguir entre los objetos del mundo natural o físico y los significados 
e interpretaciones que se les asignan según su uso. Esto se observa con cla-
ridad en la astronomía, donde los astros han tenido significados culturales 
específicos a lo largo de la historia, pero también han servido para aplicacio-
nes prácticas como la construcción, la medición del tiempo y la orientación.

Si se piensa en conceptos que ahora son básicos en física como la 
temperatura, la luz, la electricidad, o la fricción, las discusiones debieron 
ser muy distintas dependiendo del contexto geográfico o cultural donde 
se generaban. ¿Se harían las mismas preguntas sobre la fricción quienes 
tenían al hielo como elemento cotidiano respecto a quienes vivían en los 
desiertos? ¿Llegarían a conclusiones similares? Es probable que no. Se 
puede pensar también que, en la época actual, con tanta información dis-
ponible en tiempo real, es complicado que estas ambigüedades sucedan, 
sin embargo, se puede retomar el caso de Plutón, pues de acuerdo con las 
conclusiones recientes, ha dejado de ser un planeta. Las interpretaciones 
y los parámetros siguen y seguirán cambiando continuamente.

Lo anterior no pretende negar o ignorar los elementos universa-
les del conocimiento en física, sino enfatizar que este saber es el resul-
tado de múltiples discusiones, experiencias y contextos particulares que 
tuvieron influencia en quienes contribuyeron a los descubrimientos y la 
sistematización de conocimientos. Este proceso es comúnmente pasado 
por alto en procesos educativos que se limitan a memorizar definiciones 
presentadas como verdades absolutas en los libros educativos, y pone de 
manifiesto que el conocimiento en física es dinámico, inacabado y en 
constante construcción.

Por mencionar un ejemplo, el comprender un principio amplia-
mente aceptado como la “ley de gravitación universal” no exige que cada 
estudiante la “redescubra” como condición para entenderla, pero sí que 
comprenda sus procesos de formulación, las condiciones históricas y cul-
turales que facilitaron su formalización, así como sus aplicaciones actua-
les. Es en este contexto donde el enfoque inductivo se presenta como una 
herramienta que puede potenciar el tránsito de situaciones particulares 
a la comprensión de generalidades, no solo en conceptos fundamentales 
como la gravitación o el movimiento —como se expondrá más adelan-
te— sino también en otras áreas del conocimiento. Este enfoque permite 
a quienes estudian, establecer conexiones significativas entre lo teórico y 
lo práctico, favoreciendo una construcción conceptual adaptable a diver-
sos temas y niveles.
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Estrategias didácticas inductivas

De forma muy general, el método inductivo-deductivo se conforma por 
dos procesos opuestos. La inducción refiere a una manera de razonar pa-
sando de situaciones particulares hacia un conocimiento más general, 
que a su vez refleja lo que hay en común en las situaciones particulares. 
Se basa en encontrar las características comunes para llegar a generali-
zaciones que tienen una base empírica (Rodríguez & Pérez, 2017). Para 
autores como Dávila Newman (2006, p. 184), el razonamiento inductivo 
favorece acumular conocimientos a partir de experiencias particulares, 
mientras que el razonamiento deductivo ayuda a la organización de estos 
conocimientos en un panorama más general.

Tanto el deductivismo como el inductivismo plantean resolver los 
mismos problemas. En los dos casos, el punto de partida es indicar un 
método o una estrategia que permita justificar afirmaciones generales a 
un número no definido de casos —o generalidades universales— a la vez 
que justifica un valor cognitivo (Andrade et al., 2018). El razonamiento 
inductivo no solo es útil dentro de los procesos de investigación, sino que 
permite establecer enlaces entre observación y teoría o formalización. 

Son varias las ventajas, desde la construcción del conocimiento, 
que diversos autores señalan para los métodos o las estrategias inducti-
vas. Repetto (2024) o Moreno y Corral (2019), refieren a que una de las 
potencialidades de este tipo de estrategias, es que no solo buscan la abs-
tracción de patrones generales, sino que también fomentan aprendizajes 
contextualizados, una comprensión de la realidad local y el desarrollo de 
diálogos críticos. Por su parte, Palmett (2020) y Monroy (2004), resaltan 
la consolidación de nuevos conocimientos a partir de la observación y el 
registro sistemático de fenómenos particulares desde lo empírico. Esta re-
colección de datos dentro del proceso inductivo permite generar inferen-
cias que posteriormente pueden ser comparadas con teorías ya existentes. 

La inducción permite la transición hacia el conocimiento partien-
do de informaciones que en un primer momento parecen aisladas (Ál-
varez & Alonso, 2018). Esto se relaciona con lo planteado en el apartado 
anterior. Si partimos de la idea de la observación como algo que no se 
limite al acto de la vista, sino como el detonante para la reflexión y el 
análisis, estas informaciones aisladas, podrán servir como componentes 
de un objeto mental específico o en el caso que interesa en este aporte, un 
concepto en particular. 

La postura de esta intervención no considera que el partir de lo 
deductivo sea algo negativo o que no pueda contribuir a la construcción 
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conceptual, sin embargo, un abordaje de este tipo no hace referencia a 
todos los elementos previos involucrados en la construcción de una con-
jetura (Morales, 2008), o en nuestro caso, de un concepto físico específico. 
Desde una enseñanza inspirada en posturas constructivistas, partir de si-
tuaciones cotidianas y particulares responde con mucha más coherencia 
al proceso de construcción conceptual no universalista que se quiere lo-
grar, concibiendo las múltiples ideas y circunstancias que conducen a ese 
conocimiento. En este sentido, si superamos la idea de objetividad como 
meta principal en la física o cualquier otra ciencia experimental, las estra-
tegias o métodos inductivos son útiles para minimizar la subjetividad o el 
relativismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Rivera et al., 2024), 
pues se apoyan en observaciones y experiencias concretas que permiten 
una comprensión más profunda y significativa de los conceptos. 

En otras palabras, enseñar conceptos como un listado de definicio-
nes y problemas o ejercicios vinculados a estos conceptos, como procesos 
de reconstrucción o imitación mecánica sobre lo que el profesor realiza 
o resuelve previamente, rara vez constituye un reto cognitivo para quien 
aprende. Siguiendo con Álvarez et al. (2018), desde la aplicación de es-
trategias inductivas, se sugiere que los profesores realicen una especie de 
“entrenamiento” hacia sus estudiantes, ubicando la existencia de objetos 
ideales (abstracciones) y de objetos reales (físicos) para poder establecer 
las relaciones entre ambos. 

En este sentido, cabe señalar que parte de la metodología propues-
ta con el grupo de estudiantes, sí considera la observación experimental, 
actividades prácticas que implícitamente contribuyen a la construcción 
conceptual, pero no se limita a esto. Las estrategias inductivas utilizadas, 
además de las actividades experimentales, implican una serie de lecturas 
con enfoque divulgativo y el uso de materiales audiovisuales, algunos di-
señados explícitamente como productos de divulgación, pero otros más 
enfocados a la cultura popular, lo cual se explica a mayor detalle en el 
próximo apartado. 

Metodología

Este apartado que explica la parte principal de la estrategia no pretende 
profundizar en la definición de la divulgación científica, pero sí mencio-
nar, de manera general, algunas diferencias clave entre esta y otras acti-
vidades como la difusión científica, así como señalar sus características 
principales. La divulgación y la difusión de la ciencia pueden tener pro-
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pósitos y métodos similares. Pero mientras la difusión se trata de una 
comunicación más entre pares, la divulgación busca hacer llegar cono-
cimiento a un público más amplio, algo que originalmente parecía estar 
reservado para una minoría (Vargas, 2018). 

Siguiendo con Vargas (2018), queda implícito que además del co-
nocimiento a divulgar, las estrategias y los medios para hacerlo, hay un 
destinatario definido. Este último elemento implica considerar que la po-
blación destinataria debe definirse en función de sus intereses, se debe 
comprometer plenamente con dicha población y seleccionar —finalmen-
te y de manera responsable— el material y la calidad de la información. 
Este último aspecto resalta la elaboración de preguntas estructuradas que 
atraigan la atención y muestren la relevancia del tema.

Podría parecer inusual que estudiantes de licenciatura, con una 
formación sólida en matemáticas, se les considere una población adecua-
da para desarrollar estrategias de divulgación científica. Sin embargo, es 
precisamente en este contexto donde materiales de este tipo y las pregun-
tas detonadoras de discusión resultan pertinentes. Como se mencionó, el 
principal problema identificado en este grupo fue su limitado dominio 
conceptual de la física, lo anterior derivado y también corroborado por 
sus testimonios, así como de las observaciones de varios de sus docentes. 
Tuvieron escaso contacto con estas temáticas, particularmente desde el 
enfoque constructivista que se busca en este trabajo, es decir, el fomen-
tar la construcción conceptual para su futura enseñanza. Es importante 
destacar que, aunque este aporte se centra en el abordaje conceptual, los 
procesos matemáticos mecanizados relacionados con cada tema también 
se integraron en las sesiones como parte complementaria.

Las lecturas de carácter divulgativo utilizadas fueron muy varia-
das, pero a forma de ejemplificar se pueden mencionar dos libros recu-
rrentes y que además circulan libremente por internet: Por amor a la fí-
sica (Lewin, 2012) y Grandes cuestiones-física (Brooks, 2011). En cuanto 
al primero, cuyo autor fue conocido por sus clases dinámicas y diversos 
experimentos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), utili-
za fenómenos naturales cotidianos como el arco iris o las ondas que se 
emiten en el agua al lanzar una roca, además de aportes tecnológicos sen-
cillos como los ascensores o las básculas simples, para ilustrar conceptos 
físicos. En palabras de su autor, el objetivo es poder observar lo que nos 
rodea de forma distinta, profunda y apreciativa. En cuanto al segundo —a 
diferencia del estilo descriptivo, anecdótico y experimental de Lewin— 
Brooks parte de preguntas sencillas sobre fenómenos cotidianos y cómo 
este tipo de cuestionamientos condujo a algunos de los descubrimientos 
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más profundos en física. A partir de elementos simples como la luz o la 
lluvia, se tratan de responder preguntas sobre la naturaleza del tiempo o 
las leyes de la física. En el texto también se mencionan partes biográficas 
de grandes pensadores de la física como Newton o Maxwell considerando 
el contexto en el que se hicieron sus descubrimientos. 

En un modo distinto, tanto Lewin como Brooks, se valen de las ana-
logías como un recurso constante, haciendo comparativas en situaciones 
hipotéticas que difícilmente podrían ocurrirnos, como caer de un eleva-
dor o un edificio, con situaciones que vivimos comúnmente, como subir-
nos a una báscula o tropezar. En este sentido, Lima y Gómez (2024, p. 108) 
destacan que las analogías son sumamente útiles para la comprensión de 
conceptos abstractos, además de los materiales de bajo costo y recursos 
de fácil acceso, que son un puente idóneo para aproximar la construcción 
conceptual teórica a situaciones cotidianas o reconocibles para los estu-
diantes. Ambos, recurrir a analogías y la utilización de materiales de bajo 
costo, son transversales a esta propuesta, pues se incorporan, respectiva-
mente, en las lecturas de divulgación y en las actividades experimentales. 

En cuanto a los materiales audiovisuales utilizados, estos fueron 
mucho más variados. Se usó, por ejemplo, documentales explícitamente 
de divulgación, como la serie Cosmos: una odisea del espacio (Druyan & 
MacFarlane, 2014) y Genios por Stephen Hawking (Bowie, 2016). Sin em-
bargo, una de las partes más innovadoras fue la inclusión de audiovisuales 
que, en primera instancia, pueden ser considerados como puro entreteni-
miento, pero que, por ser parte de la cultura pop, son un excelente detona-
dor para la discusión de conceptos físicos. En este sentido entran películas 
con tramas explícitamente científicas como Gravedad (Cuarón, 2013) o 
Tesla (Almereyda, 2020), y también películas de superhéroes, de acción o 
incluso dibujos animados. ¿Por qué la inclusión de este tipo de productos?

Hace algunos años, a partir de una investigación sobre imagina-
rios sociales a través del cine como recurso didáctico, argumenté sobre 
el potencial educativo de las películas consideradas de entretenimiento. 
En otra época se creía que la televisión y el cine educaba o mejor dicho 
“mal educaban”, pero en las últimas décadas, esta percepción o prejuicio 
ha ido disminuyendo, en parte, porque ahora esa connotación negativa 
la tienen las redes sociales. Esta perspectiva ha seguido evolucionando 
y autores como Casallo (2024) refieren al impacto positivo de narrati-
vas audiovisuales —en su caso desde el anime— como un vehículo para 
que estudiantes perciban y experimente situaciones que promuevan re-
flexiones personales y pensamiento crítico. En el caso de estrategias in-
ductivas, estos productos pueden apoyar la construcción de significado y 
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comprensión a partir de observar y discutir experiencias concretas. Este 
tipo de narrativas ligadas a la ciencia ficción, aunque lejos de elementos 
científicos o tecnológicos posibles como pueden ser los viajes en el tiem-
po, teletransportación o cualquier “superpoder”, curiosamente son las que 
más se han utilizado para la enseñanza. ¿Por qué? Muy probablemente, 
más allá de su popularidad, se debe a que, presentando elementos clara-
mente inverosímiles desde los hechos científicos, son precisamente una 
excelente excusa para la contraargumentación (Cuevas, 2020).

¿Por qué nadie puede correr como lo hace The Flash en su última 
adaptación cinematográfica (Muschietti, 2023)? ¿Por qué es imposible un 
combate entre dos criaturas como King Kong y Godzilla como puede verse 
en la más reciente película de estos personajes (Wingard, 2024)? ¿Por qué 
no puede haber explosiones en el espacio como pudimos ver en The Rise 
of Skywalker (Abrahams, 2019)? ¿Por qué se puede viajar al futuro como lo 
planteaba Stephen Hawking, pero no al pasado como sucede en las pelícu-
las de Back to the Future (Zemeckis, 1985) o Terminator (Cameron, 1984)? 
Estas ideas, tan aceptadas mientras son observadas en pantalla, pero tan 
lejanas cuando las discutimos como algo realmente posible, son sencillas 
de comparar con la tecnología y la ciencia conocida, por tanto, requieren 
precisamente un mínimo de nociones para poder ser refutadas, sobre todo 
cuando uno discute en cursos introductorios a las disciplinas científicas o 
con estudiantes de niveles básicos, nivel en donde se espera que se inserten 
laboralmente los futuros profesores que participan en esta intervención.

Grupo participante

Participaron 19 estudiantes, 7 hombres y 12 mujeres, de la Licenciatura en 
Enseñanza de las Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
pertenecientes a sexto y octavo semestre. Cabe señalar que la materia es opta-
tiva, por lo que en primera instancia todos los participantes estuvieron intere-
sados en la asignatura por encima de otras opciones vinculadas a la didáctica. 

El proceso se llevó a cabo en el periodo enero-julio de 2024. La asig-
natura, como se mencionó anteriormente, no corresponde a un abordaje a 
profundidad en cuanto a la física, ya que, dentro de la misma institución, 
sobre todo en las Facultades de Ciencias e Ingeniería, se dan cursos sobre 
estos contenidos que abarcan varios semestres. Se puede considerar un 
curso introductorio a nivel disciplinar, pero enfatizando procesos didácti-
cos para futuros profesores de niveles básico y medio superior.
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Materiales y fases de la intervención

El grupo participó en su totalidad durante todo el proceso y las 
temáticas se dividieron en siete bloques:

• Mediciones e imprecisiones
• Newton y el movimiento
• Conservación de la energía
• Electricidad
• Magnetismo
• Luz y color
• Relatividad

Para fines ilustrativos de este aporte, se elige, como corpus de análi-
sis, en lo referente al tema de movimiento y al tema de luz y color, uno de 
los temas iniciales y uno de los temas finales, respectivamente.

La metodología usada para todo el curso comprende cuatro fases 
por bloque. La primera tiene que ver con la comprensión conceptual, his-
tórica y contextual de cada concepto central de los temas, la segunda tiene 
que ver con la observación de los materiales audiovisuales sobre el mismo 
tema, y la tercera tiene que ver con el eje centrado en la resolución de pro-
blemas de carácter matemático o algorítmico. Al finalizar cada uno de los 
temas, los estudiantes elaboran un miniproyecto con lo aprendido, con la 
consigna de que sea un material didáctico replicable para la enseñanza. 
Los elementos de la intervención se resumen en la figura 1.

Figura 1 
Fases del proceso de intervención

Estrategias didácticas inductivas centradas en la construcción conceptual
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Antes de abordar lo referente a la construcción conceptual y su 
metodología de análisis, es pertinente, una vez explicado el recorte del 
corpus de análisis a dos temáticas y al trabajo final del grupo de estu-
diantes, describir de forma breve las lecturas, materiales audiovisuales y 
actividades experimentales que abarcaron el tema de movimiento o leyes 
de Newton, y el tema de luz y color, en el orden que se han mencionado.

Acercamiento a las leyes de Newton  
desde la lectura de divulgación

La lectura detonadora para el concepto de movimiento y lo relacionado 
a las leyes de Newton, fue “Cuerpos en movimiento” del libro Por amor 
a la física (Lewin, 2012). Desde una perspectiva anecdótica e histórica, 
el autor abarca cuatro apartados principales. El primero refiere a ley de 
la inercia o “primera ley de Newton”, donde se plantea una situación que 
precisamente favorece un enfoque inductivo. ¿Cuándo hemos visto un 
cuerpo en permanente movimiento, sin que este se detenga? 

Si bien, la mitad de esta ley nos parece algo totalmente cotidiano, 
es decir, que un cuerpo permanece en reposo hasta que otra fuerza actúe 
sobre este, es la segunda parte, es decir, que un objeto en movimiento 
continuará así hasta que algo lo detenga, donde cuesta más trabajo pensar 
en lo cotidiano, pues nos cuesta recordar un ejemplo así. Es aquí donde la 
inercia se vuelve contra la intuición, según el autor. No hemos visto que 
las cosas se muevan en línea recta indefinidamente. 

Esto pone a pensar y a razonar a quien lo lee. Conceptos como 
rozamiento o fricción aparecen, actividades como el patinaje sobre hielo 
son nombradas. Desde este punto se favorece la discusión de actividades 
o fenómenos particulares hacia concusiones más generales. Los aparta-
dos de la segunda ley de Newton (fuerza = masa x aceleración), las con-
fusiones entre masa y peso, y la caída libre siguen esta misma lógica en el 
material. Una vez que ya fueron introducidos los conceptos centrales de 
movimiento desde la lectura, se procedió a trabajar con materiales audio-
visuales donde pudieran ilustrarse las tres leyes de Newton en un contex-
to más dinámico y sobre todo visual.

Acercamiento a las leyes de Newton  
desde materiales audiovisuales

Se utilizaron fragmentos de las películas de superhéroes Antman (Reed, 
2015), Captain America: Civil War (Russo, 2016) y Avengers: Endgame 
(Russo, 2019), cuyas principales imágenes se pueden observar en la figura 
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2. Los fragmentos fueron tres. El primero se centró en el “encogimiento” 
del personaje, algo que daba pauta, fuera de las posibilidades irreales de 
la trama, a entender las implicaciones del tamaño respecto al movimiento 
del personaje, así como su relación entre peso y masa. El segundo seg-
mento, en el mismo sentido de la discusión, pero se centra en la versión 
gigante del personaje. Finalmente, el tercer segmento se centra en la lucha 
entre todos los superhéroes de las películas Marvel, donde emprenden 
una carrera desde el mismo punto de partida, unos mediante el vuelo, 
otros corriendo, otros balanceándose y también aparece el personaje Ant-
man, de los otros segmentos en su versión gigante, sin embargo, todos pa-
recen moverse a la misma velocidad, elemento detonador de la discusión.

Figura 2 
Fragmentos de películas para el tema de movimiento

Fuente: tomado de Reed (2015) y Russo & Russo (2019).

El segundo elemento audiovisual es la película Gravedad (Cuarón, 
2013). Aunque es una película considerada también de gran audiencia y 
multipremiada, el interés radica en pedirle al grupo de estudiantes que de 
manera libre ubiquen elementos referidos a las leyes de Newton, y si estos 
son presentados de manera correcta o no, argumentando en todos los ca-
sos. Gravedad, inercia, movimiento, las maniobras y las estrategias de los 
personajes, colisiones, desintegraciones, presión, descompresión y vacío, 
son algunos de los conceptos que pueden ser identificados y discutidos. 
A partir de la identificación y discusión de estos conceptos ya visibles, se 
procede a la experimentación.
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Acercamiento a las leyes de Newton desde la experimentación

La experimentación en este bloque fue una serie de actividades sencillas. 
El primero refirió a replicar el experimento atribuido a Galileo y la torre de 
Pisa mencionado en la primera lectura de Lewin, limitándose a arrojar obje-
tos con distintas formas y densidades desde una azotea y analizar lo que su-
cedía en cada caso o comparación. Un segundo experimente implicó el uso 
del péndulo de Newton y observar por qué la ley de inercia parece no cum-
plirse, y finalmente, el uso de un cohete de goma para discutir la segunda y 
la tercera ley de Newton. Un tercer experimento consistió en un reto sobre 
velocidad, que tenía que ver con caminar lo más rápido posible (sin correr) 
durante 3 segundos, tratando de encontrar la mejor técnica para cubrir la 
mayor distancia posible. Una vez encontrada, argumentar el porqué del lo-
gro, discusión centrada en la velocidad, el tiempo y la distancia recorrida. 

Acercamiento al concepto de luz y color  
desde la lectura de divulgación

La lectura detonadora para discutir los conceptos de luz y color es “encima, 
debajo, dentro y fuera del arcoíris” (Lewin, 2012). Siguiendo con el estilo 
de experiencias concretas y cotidianas observables tanto en la naturaleza 
como en la actividad humana, el autor parte de una experiencia personal 
sobre puntos de luz en su pared, formados por la luz solar a través de las 
hojas de un árbol y como algo tan sencillo puede generar asombro. 

El arco iris es un elemento central del texto, donde el autor habla 
desde una perspectiva histórica la fascinación en científicos como Newton 
y Haytham con los fenómenos referidos a la luz. A partir de aquí se narran 
las tres condiciones que se requieren para que se genere un arco iris: el Sol 
debe encontrarse a espaldas de quien observa, debe haber lluvia en el cielo 
y no debe haber nubes que bloqueen la luz. Se menciona el fenómeno de 
difracción a partir de entender que la luz (blanca) que pasa por las gotas 
de agua se descompone en los colores visibles que nuestros ojos pueden 
captar. Después de algunos cálculos simples para conocer la distancia y al-
tura de un arco iris, Finalmente, menciona algunos consejos prácticos para 
buscar arco iris, algo que se retoma en las actividades de experimentación. 

Acercamiento al concepto de luz y color  
desde materiales audiovisuales

Se utilizó como material audiovisual el episodio 5 de la serie Cosmos: una 
odisea por el espacio tiempo titulado “Ocultas a plena luz del día”, el cual 
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se centra en la exploración de la teoría ondulatoria de la luz y cómo ha 
sido estudiada a lo largo de la historia, pasando por filósofos como Mozi 
o el científico árabe Ibn Al-Haytham (mencionado en la lectura previa), 
quien fue de los primeros en estudiar la naturaleza de la luz y planteó las 
bases para el posterior invento del telescopio. 

Otro bloque importante del documental es la mención del tra-
bajo de Isaac Newton y su demostración de que la luz está compuesta 
por un espectro visible mediante experimentos con difracción a través 
de prismas. También se aborda el trabajo de Von Fraunhoer sobre las lí-
neas espectrales de la luz visible y su relación por la absorción de luz por 
electrones. Siguiendo esta perspectiva histórica y de descubrimientos, se 
finaliza con las bases de la astronomía y cómo hemos podido observar 
las estrellas y los planetas, ver su composición, así como comprender el 
movimiento y la expansión del universo. 

Acercamiento al concepto de luz y color  
desde la experimentación

La experimentación de este bloque, a diferencia del bloque de movimien-
to ya mencionado, sí requirió materiales muy específicos para su reali-
zación, además de algunas condiciones básicas de infraestructura como 
espacios oscuros. Se dividió en tres, uno por cada fenómeno ligado a la 
luz y al color abordados tanto en el material audiovisual como en la lec-
tura detonadora. Una serie de experimentos ligados a la reflexión, otros 
ligados a la refracción y otros ligados a la difracción de la luz. Es impor-
tante señalar que parte del proceso inductivo refiere a que no se parte de 
los conceptos, sino que, a partir de esta serie de experimentos, el grupo 
de estudiantes debe identificar las propiedades y características de cada 
fenómeno observado y posteriormente sacar conclusiones comparativas. 
De ahí, se puede entonces deducir cada uno de los tres conceptos (re-
flexión, refracción, difracción). 

En cuanto a la reflexión de la luz, este es probablemente el más co-
nocido o cotidiano de los fenómenos, ya que, en palabras de los propios 
estudiantes, todos nos vemos reflejados a diario en un espejo al menos 
una vez. Sin embargo, la actividad incluye algo no tan cotidiano, como 
el uso de apuntadores láser y algunos prismas y espejos curvos como se 
aprecia en la figura 3, elemento que vuelve visible los cambios de direc-
ción de la luz. Adicional a esto, se añade una actividad con un par de es-
pejos simples mientras se va aumentando o disminuyendo el ángulo entre 
ellos, a la vez que se analiza si los reflejos o proyecciones de las imágenes 
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vistas en los espejos, van aumentando o disminuyendo en número, como 
se aprecia en la figura 4. Para el caso de la refracción, los experimentos 
son muy sencillos, ya que solo involucran recipientes de distintas formas, 
principalmente esféricos y ovalados, para comparar como se ve un objeto 
en situación real y aparente, similar a cuando introducimos un popote a 
una bebida, o como se agranda un objeto al verlo a través de una pecera 
esférica, haciendo alusión a nuestros ojos a través de una lupa. 

Figura 3 
Actividad con láseres

Figura 4 
Actividad con espejos sobre reflexión
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Finalmente, para el caso de la difracción, la experimentación es 
algo más extensa y sofisticada en cuanto a material especializado, pero a 
la vez de bajo costo (figura 5), ya que este concepto o fenómeno se vincula 
a la vez con el fenómeno central de la lectura detonadora y el material 
audiovisual, es decir, el arco iris y el espectro visible de la luz. Se lanzan 
algunos retos y preguntas simples como: “¿Por qué vemos roja una man-
zana?”, para de ahí hablar de como los colores de los objetos que vemos, es 
la parte de la luz blanca que rebota a nuestros ojos, mientras que el resto 
de los colores del espectro no rebota, sino que es “absorbido” por el objeto 
en cuestión. 

Por último, el grupo de estudiantes utiliza filtros de celofán verde y 
rojo para ver cómo percibimos los colores de los objetos a través de éstos, 
cuáles se notan más, cuáles menos y qué tiene que ver esto con el orden 
en que se difracta la luz (rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta). Si 
tienen dudas o no recuerdan cómo es el orden del espectro, utilizan unos 
lentes de difracción de bajo costo, lo que se muestra más a detalle en el 
análisis de resultados. Sin mencionar la difracción como tal, a partir del 
“comportamiento” de los colores en su vista a utilizando esta variedad 
de filtros, se pide a los estudiantes realicen un diseño a forma de dibujo 
donde puedan colocar un mensaje oculto, el cuál sea identificable solo a 
partir del filtro (celofán) rojo.

Figura 5 
Lentes de difracción similares a los utilizados en la clase

Fuente: adaptado de Google (2024).
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Método de análisis

El análisis es de orden cualitativo ya que más que generalidades, el interés 
radica en los casos particulares de la construcción conceptual de cada 
estudiante y la capacidad de plasmarlo en un material didáctico concre-
to. La referencia sobre la construcción de conocimiento conceptual y su 
proceso de evaluación parte de los postulados de Ahumada (2005), cuyo 
planteamiento se identifica con el constructivismo social, pues el conoci-
miento conceptual va más allá de la memorización de datos o de hechos, e 
implica una comprensión más profunda de los conceptos clave de un área 
de conocimiento y cómo estos se relacionan. Esta forma de aprendizaje de 
los conceptos permite a quien aprende hacer transferencias de lo apren-
dido a nuevas situaciones y problemas, en lugar de repetir la información 
de manera mecánica, algo que va más relacionado a las definiciones de 
carácter enciclopédico. 

Si se piensa en un enfoque de construcción conceptual de estas 
características, la evaluación debe ir en este mismo sentido, lejos de los 
exámenes tradicionales o incluso, de las pruebas estandarizadas. ¿Por qué? 
Este tipo de pruebas, centradas en la memorización, tienden a enfocarse 
en la reproducción de procedimientos o repetición de datos, sin requerir 
que quien aprende demuestre una comprensión conceptual más profunda. 

Siguiendo con Ahumada, para evaluar este tipo de conocimiento 
se propone una “evaluación auténtica” alejada de exámenes tradicionales, 
la cual se centra en tareas más complejas y significativas que reflejen si-
tuaciones cotidianas. Estas tareas, requieren que el conocimiento concep-
tual sea aplicado en la resolución de problemas, la toma de decisiones y 
que se demuestre su capacidad de transferencia. 

Este tipo de evaluación implica algunas características como tareas 
que reflejen situaciones del mundo real, que quien aprende aplique su co-
nocimiento en productos o situaciones concretas, centrarse en el proceso 
de construcción y no solo en el resultado final, y proporcionar informa-
ción a quien enseña sobre el progreso y las dificultades de quien aprende. 
Por otra parte, las ventajas de este tipo de evaluación son la promoción de 
un aprendizaje más profundo y significativo, y permitir a quien aprende 
demostrar su comprensión (conceptual) en contextos que le sean reco-
nocibles. Además, más allá de las ventajas mencionadas, implica también 
algunos desafíos y limitaciones. El primero tiene que ver con tiempo y 
recursos para diseñar y calificar este tipo de tareas. No es que en grupos 
numerosos no pueda realizarse un proceso de esta naturaleza, pero en de-
finitiva no podrá ser durante todo un curso, se deben seleccionar ciertas 
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temáticas solamente. En el caso que corresponde a este aporte, fue posible 
durante todo un ciclo escolar por ser un grupo menor a veinte personas. 

Otro reto es que este tipo de propuestas, por quienes se insertan en 
paradigmas de orden más cuantitativo, puede ser etiquetado como dema-
siado subjetivo, sin embargo, sí existen propuestas de confiabilidad como 
se mencionará en el siguiente apartado, pero en definitiva sigue siendo el 
criterio del profesor, su propio dominio conceptual y el objetivo especí-
fico de cada proceso, los elementos centrales de la rigurosidad metodo-
lógica. Por último, para estudiantes que no están acostumbrados a tareas 
complejas de este tipo o que involucren su creatividad, se sugiere también 
hacerlo gradualmente.

Instrumentos

En este tipo de propuesta de intervención, los instrumentos de eva-
luación se centran en evaluar habilidades y conocimientos en situaciones 
reales y contextualizadas, en lugar de depender (únicamente) de prue-
bas estandarizadas descontextualizadas. Los instrumentos son muchos y 
variados, incluyen desde rúbricas a pruebas de desempeño (Ahumada, 
2005), pero para fines de este aporte, se hará énfasis en dos: portafolios de 
evidencias y proyectos y presentaciones.

Los portafolios son una herramienta en cierto sentido popular 
para evaluar progresos y logros. Esta colección (organizada) de eviden-
cias, puede ser también consultada por quienes estudian para ver sus 
avances. El uso del portafolios también promueve evaluar elementos que 
son difíciles de medir de manera aislada o con pruebas estándar como el 
pensamiento crítico o la comunicación. Estos elementos son esenciales en 
este aporte por ser habilidades esenciales en la docencia. Derivado de esto, 
la reflexión y la autoevaluación también pueden contemplarse, ya que, al 
revisar sus propios trabajos y progresos, pueden identificar fortalezas y 
áreas de mejora, desarrollando una mayor conciencia de su aprendizaje. 
Para finalizar, el potencial del portafolio permite que otros interesados en 
el proceso de aprendizaje se involucren más activamente, en este caso, sus 
pares. Esto puede incluir la revisión con el resto del grupo, y la discusión 
de sus progresos y logros. También favorecen una imagen más completa y 
auténtica del desempeño por la variedad de trabajos expuestos.

Para su implementación más efectiva se sugiere que los objetivos 
sean claros y específicos. Esto incluye definir las habilidades y conoci-
mientos que se están evaluando. También se deben organizar de manera 
que sean relativamente fáciles de dar seguimiento. Esto puede incluir la 
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creación de secciones específicas como temáticas o periodos temporales. 
Si es posible, la retroalimentación con el docente también debe ser con-
templada. Cabe resaltar aquí que, posterior al trabajo en línea durante 
la pandemia de 2019, la normalización de plataformas educativas como 
forma de trabajo habitual facilitó mucho la utilización de un portafolio, 
sobre todo en la forma de estructurarlo y organizarlo cronológicamente. 
En este caso, se utilizó la plataforma Google Classroom. Eso también fa-
cilita la retroalimentación individual. 

En cuanto a los proyectos y presentaciones como herramienta de 
evaluación, estos favorecen la creatividad de quienes aprenden, ya que 
existe cierta flexibilidad de incorporar, en este caso, los conceptos abor-
dados con situaciones no solo cotidianas, sino de su interés particular. 
Los criterios de evaluación son muy similares a los ya mencionados en el 
portafolio, centrados en la toma de decisiones, la forma de comunicar y el 
pensamiento crítico. Para propósitos del aporte, la creatividad y la inno-
vación fueron también esenciales, ya que hablamos de que los proyectos 
generados se solicitaron con una intención didáctica y replicable en las 
aulas. Se consideró un proyecto breve para cada uno de los siete bloques 
temáticos, en este aporte se mostrarán los correspondientes a los dos blo-
ques seleccionados: movimiento y luz. 

Análisis y resultados

Los datos se presentan en el mismo orden del corpus de análisis que se 
mencionó en el apartado anterior, iniciando con el bloque que se refiere 
al movimiento (tabla 1). Los trabajos seleccionados son un ejercicio de 
preguntas reflexivas sobre la película Gravedad y una serie de preguntas 
del mismo tipo sobre los tres segmentos de video de las películas Antman, 
Capitán América: guerra civil y Vengadores: juego final. Las preguntas re-
lativas a las películas fueron:

1. Tres aciertos que muestra la película respecto a las leyes de 
Newton.

2. Tres errores o inconsistencias que muestra la película respecto 
a las leyes de Newton.



183

Sophia 38: 2025.
© Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador

ISSN impreso:1390-3861 / ISSN electrónico: 1390-8626, pp. 163-197.

Julio Cuevas Romo

Tabla 1 
Respuestas de los estudiantes*

Estudiante 1

Ejercicio de análisis, película Gravity

1. Tres aciertos que muestra la película respecto a las leyes de Newton

Podemos ver la ley de la inercia en cada objeto en el espacio, o la misma protagonista 
que siguen en movimiento cuando no hay nada que los detenga, yendo a la deriva.

La 3ra ley de acción-reacción se puede ver cuando la protagonista utiliza el extintor 
para acercarse a la estación, la fuerza que produce la impulsa en dirección contraria.

La 4ta ley de fuerza gravitacional se ve en todos los objetos que permanecen en órbita 
alrededor del planeta.

2. Tres errores o inconsistencias que muestra respecto a las leyes de Newton

Cuando la protagonista esta enganchada del pie a la base y sujeta a su compañero de 
una soga, este no tiene sentido que esté siendo jalado hacia y de la nada.

Los movimientos bruscos por fuera de la nave sin más propulsión que la fuerza de la 
protagonista no cumplen con la 3ra ley de Newton.

Cuando hay colisiones con las otras naves, solo se rompen, pero muchas veces no se 
mueven como deberían considerando la fuerza de las colisiones.

Estudiante 2

1. (Inercia) cuando la tripulante se extravía, va en constante movimiento, hasta 
que el compañero ejerce una fuerza para atraparla. (Dinámica). 

La diferencia de la estación con la nave son distintas y el arrancar se ejercen diferente 
fuerza y aceleración por las diferentes masas. (Acción reacción) la basura cósmica al 
tener movimiento choca con otros objetos e impacta tanto que se pueden generar 
acciones hacia la misma dirección o puede frenar y dirigirse a sentidos opuestos.

2. Las lágrimas que recorren la cara del científico no flotan.

Al abrir la cápsula de escape, la científica que estaba dentro no tuvo reacción, aunque 
solo fue su imaginación.

Al aterrizar, la científica salió inmediatamente de la nave sin reacción en su cuerpo 
por las diferentes fuerzas gravitacionales.

Estudiante 3

1. Tres aciertos que muestra la película respecto a las leyes de Newton

Cuando la protagonista se desprende de una estructura en el espacio, experimenta una 
trayectoria curva debido a la gravedad de la Tierra. Esto está en línea con la ley de la 
gravitación universal.
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En varias escenas, los personajes experimentan la falta de resistencia al movimiento en 
el vacío del espacio, mostrando la inercia en acción; por ejemplo, cuando la doctora está 
en el espacio, sin moverse ni estar sujeta a nada y llega su compañero por ella, pero no 
logra detenerse antes de tocar con ella y ese toque hace que la doctora se mueva.

Cuando los personajes utilizan propulsores, o incluso en una escena, el extintor, expe-
rimentan una reacción en sentido opuesto, moviéndose en la dirección contraria; esto 
va acorde a la ley de acción-reacción.

2. Tres errores o inconsistencias que muestra la película respecto a las leyes de 
Newton

En varias escenas de la película, los personajes principales desaceleran repentinamen-
te, o detienen por completo su movimiento en el espacio sin la aplicación de una fuer-
za externa, según la primera ley de Newton, un objeto en movimiento permanecerá 
en movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Por lo tanto, en el vacío 
del espacio, donde no hay fricción significativa, los personajes no deberían detenerse 
tan bruscamente sin la intervención de una fuerza.

La película presenta movimientos rápidos y cambios de órbita que son poco realistas; 
cambiar de una órbita a otra requeriría una cantidad significativa de energía y propul-
sión. (no es equivalente la fuerza hacia ambos lados, acción reacción).

En algunos momentos, muestra una velocidad extrema de aproximación de objetos 
debido a la gravedad, como si estuvieran cayendo repentinamente hacia la Tierra. Este 
tipo de representación va en contra de los principios de la Ley de Gravitación Universal

Estudiante 4

1. Tres aciertos que muestra la película respecto a las leyes de Newton

La primera Ley de Newton (Ley de la Inercia) ya que se observa cómo los astronautas 
y los objetos se mantienen en reposo hasta que algo los hace que se muevan.

La tercera Ley de Newton (Acción y reacción) cuando los astronautas usan los pro-
pulsores para moverse.

La cuarta Ley de Newton (Ley de fuerza gravitatoria) cuando los astronautas salen dispa-
rados hacia el espacio, eran atraídos por la fuerza gravitatoria ya sea de la luna o la tierra.

2. Tres errores o inconsistencias que muestra la película respecto a las leyes de 
Newton

Cuando el astronauta se soltó se fue disparado rápido y debería ser más lenta la ley de 
la fuerza gravitatoria.

Se exagera la velocidad de movimiento y eficiencia de los propulsores.

El sonido de las explosiones.

* Se omiten los nombres de cada estudiante. Se muestran las respuestas de cuatro estudian-
tes. Las respuestas respetan la forma de escritura de cada estudiante, incluyendo algunas 
fallas de redacción y ortografía para mantener los datos en la forma en que se recibieron.
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En la proyección de la película Gravedad, los estudiantes lograron 
identificar los siguientes aciertos acerca de las Leyes de Newton: El primer 
estudiante contestó que la Ley de la Inercia “se observa en los objetos que 
se mantienen en movimiento en el espacio, incluyendo a la protagonista, 
que sigue desplazándose sin detenerse cuando no hay ninguna fuerza que 
la frene”. En este mismo sentido, identificó que la Ley de Acción-Reacción 
se ilustra “cuando la protagonista usa un extintor para acercarse a la esta-
ción espacial; la fuerza ejercida por el extintor la impulsa en dirección con-
traria”. Como último acierto, identificó la Ley de la Fuerza Gravitacional 
“en los objetos que permanecen en órbita alrededor del planeta”. 

El segundo estudiante, señaló que la Ley de la Inercia “se aprecia 
cuando una tripulante se extravía y continúa en movimiento constante 
hasta que su compañero aplica una fuerza para atraparla”. También ob-
servó que la Ley de la Dinámica “se refleja en las diferencias de fuerza y 
aceleración observadas entre la estación y la nave espacial debido a sus 
diferentes masas”. Finalmente, vinculó la Ley de Acción-Reacción en “la 
basura cósmica en movimiento, considerando que al impactar otros ob-
jetos genera reacciones que pueden dirigirla en la misma dirección o ha-
cerla cambiar de sentido”.

El tercer estudiante afirmó que la Ley de la Gravitación Universal 
“se evidencia cuando la protagonista se desprende de una estructura y 
sigue una trayectoria curva debido a la gravedad de la Tierra”. Respecto a 
la Ley de la Inercia, responde que esta “se muestra en escenas donde los 
personajes experimentan la falta de resistencia en el vacío del espacio; 
por ejemplo, cuando la doctora no está sujeta a nada y su compañero lle-
ga hacia ella, pero no puede detenerse antes de empujarla, generando su 
movimiento”. Adicionalmente, comentó que la Ley de Acción-Reacción 
se ve “cuando los personajes usan propulsores o un extintor, observando 
cómo la fuerza genera una reacción opuesta que los impulsa en direc-
ción contraria”.

La cuarta estudiante seleccionada en este bloque contestó que la 
Ley de la Inercia “se observa en los astronautas y objetos que permanecen 
en reposo hasta que algo externo los mueve”. También sostuvo que la Ley 
de Acción-Reacción “se refleja cuando los astronautas utilizan propulso-
res para desplazarse”. Y, finalmente, comentó que la Ley de Gravitación “se 
percibe en los astronautas que son atraídos por la fuerza gravitatoria de 
la Tierra o la Luna”.

En cuanto a los errores detectados en las escenas de la película 
referida, los estudiantes expresaron lo siguiente: El primer estudiante 
argumentó que “en una escena la protagonista está enganchada del pie a 
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una base y sujeta a su compañero con una soga, pero que no tiene sentido 
que su compañero sea jalado hacia el espacio de manera inexplicable”. 
Además, identificó que “los movimientos bruscos de los personajes fue-
ra de la nave, sin ninguna propulsión adicional, no cumplen con la Ley 
de Acción-Reacción”. Para concluir, comenta que “en las colisiones entre 
naves espaciales estas solo se rompen, pero no se mueven como deberían 
hacerlo si se aplicaran correctamente las leyes de las fuerzas involucradas”.

Por su parte, el segundo estudiante, indicó que “las lágrimas que 
recorren el rostro de la científica no flotan en el espacio como deberían 
hacerlo”. Además. Identifica que “al abrir la cápsula de escape, la científica 
no experimenta ninguna reacción, lo cual parece más una representación 
imaginaria que física”. También criticó que “la protagonista aterriza y sale 
de la nave sin mostrar efectos físicos en su cuerpo, contradiciendo la in-
fluencia de las fuerzas gravitacionales diferentes”.

El tercer estudiante expuso que “en algunas escenas los personajes 
desaceleran o se detienen repentinamente en el espacio sin una fuerza 
externa aplicada, lo cual contradice la Ley de la Inercia”. También puso 
en duda los cambios rápidos de órbita presentados en la película, respon-
diendo que “tales maniobras requerirían una gran cantidad de energía y 
propulsión”. Para concluir, sustentó que “las aproximaciones extremada-
mente veloces de algunos objetos hacia la Tierra no respetan los princi-
pios de la Ley de Gravitación Universal”.

Por último, la cuarta estudiante expresó que “en una escena un 
astronauta se suelta y es lanzado rápidamente, cuando en realidad debe-
ría moverse más lentamente debido a la Ley de la Fuerza Gravitacional”. 
También declaró que la película “exagera la velocidad de los movimientos 
y la eficiencia de los propulsores utilizados”. En el último error identifica-
do, apuntó que “se escuchan sonidos de explosiones en el espacio”, lo cual 
es inconsistente con la física del vacío.

El análisis de estas respuestas, como se mencionó, se centra en la 
comprensión de conceptos vistos o analizados en otro momento, la relación 
entre estos, la transferencia a otras situaciones y el pensamiento crítico. A 
partir de la inducción sobre situaciones concretas que la película muestra, 
cada estudiante puede variar sus respuestas hacia la generalización o dedu-
cir que tan cerca está cada situación de las leyes de Newton vistas previa-
mente, pues no hay una específica a la cual llegar, sino la capacidad de iden-
tificar los conceptos dentro de las escenas, en este sentido es notorio cómo 
se identifican diversas situaciones y todas pueden tener argumentos válidos. 

Algunas respuestas dan conceptos concretos del movimiento o de 
las leyes de Newton, como la primera que hace alusiones explícitas a la 
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inercia, la acción-reacción o la fuerza gravitacional, todas de forma co-
rrecta. Mientras algunas respuestas van más en relación con los objetos 
pequeños, como los extintores o los propios protagonistas, otras respues-
tas van más en el sentido de los objetos grandes, como las naves, las esta-
ciones espaciales o el planeta Tierra. Respecto a los errores detectados, las 
respuestas son aún más variadas.

Comentan de exageraciones en parámetros de velocidad, de dis-
tancias o el detalle de objetos como el cabello y las lágrimas que parecen 
no responder a las tres leyes. Aparece también el incumplimiento de otros 
fenómenos no necesariamente ligados a las leyes de Newton, como el so-
nido en el espacio, las habilidades que habría de tener una persona para 
navegar con un extinguidor en el vacío o los problemas de descompresión 
inmediata que se muestran en la protagonista al volver a la Tierra.

Las respuestas con los fragmentos de los superhéroes siguieron esta 
misma tónica, aunque fue más sencillo encontrar las fallas, pues son muy 
evidentes en cuanto a fuerza, velocidad y resistencia de los personajes. Al 
menos, en el caso del personaje Antman, elementos como la velocidad 
requerida para recorrer distancias como un simple baño en su tamaño 
reducido como hormiga, o la ventaja que tendría sobre otros personajes 
también al recorrer grandes distancias en su tamaño gigante, fueron no-
torias. En menor medida se dieron discusiones sobre lo que pasaría con la 
densidad de alguien que no cambia de masa, pero sí de tamaño. 

En cuanto al proyecto final de este bloque, se pidió al grupo que 
elaboraran su material didáctico correspondiente para ilustrar algo re-
ferente a las leyes del movimiento de Newton. Con fines ilustrativos de 
análisis, se presentan igualmente cuatro ejemplos en la figura 6.

Figura 6 
Extractos de los proyectos finales del bloque sobre movimiento
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Respecto al segundo bloque (tabla 2), también se presentan al-
gunos extractos de las preguntas para discusión posteriores a la lec-
tura de Lewin sobre el arcoíris y cómo a partir de este fenómeno tan 
conocido se pueden explicar conceptos que tienen que ver con la luz, 
como la difracción. Esta parte del portafolio se realizó posterior a la 
lectura de divulgación y al experimento con lentes de refracción men-
cionado en el apartado anterior. Las preguntas de este ejercicio fueron  
las siguientes:

1. ¿Cómo se explica la formación del arco iris primario y secun-
dario según la teoría de la refracción y reflexión de la luz en las 
gotas de agua? ¿Qué diferencias hay entre ambos arcos?

2. ¿Qué relación hay entre la formación del arcoíris y el experi-
mento de difracción con lentes que hicimos en clase?

3. ¿Cómo podrían los profesores de matemáticas integrar la ense-
ñanza de conceptos de óptica y refracción, como los mostrados 
en la lectura y en los experimentos realizados en clase, para en-
riquecer la experiencia educativa de los estudiantes?

Tabla 2 
Respuestas transcritas a las preguntas  
sobre luz pertenecientes al portafolio

Estudiante 1

1. ¿Cómo se explica la formación de los arcos iris primario y secundario según la 
teoría de la refracción y reflexión de la luz en las gotas de agua? ¿Qué diferencias 
hay entre ambos arcos?

Ambos arcoiris se forman porque la luz del sol al pasar por las gotas de agua se refrac-
ciona y la luz blanca se “separa” en los colores que la componen a distintos ángulos; la

diferencia entre ambos es que en el arcoiris secundario la luz pasa por dos reflexiones 
dentro de las gotas de agua y es por lo tanto más tenue. 

2. ¿De qué manera el experimento de la doble rendija de Young demostró que la 
luz está compuesta por ondas y no por partículas? ¿Cómo se relaciona esto con la 
formación de arcos supernumerarios en gotas de lluvia pequeñas?

Porque si se comportase siempre como compuesta de partículas al momento de tener 
dos rendijas algunas de las partículas pasarían por una y otras por otra, pero al ser on-
das se forman patrones de interferencia que pasan cuando interactúan dos ondas; se 
relaciona con los arcos supernumerarios porque en las gotas de lluvia muy pequeñas 
las ondas de los diferentes colores interfieren más con los de los otros colores forman-
do estas zonas oscuras o blancas que caracteriza a este tipo de arcos.
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3. ¿Qué relación hay entre la formación del arcoíris y el experimento de difracción 
con los lentes que hicimos en clase?

Considero que la mica de los lentes actúa como la gota de agua, haciendo que la luz 
al entrar en ellos se refleja y refracta antes de llegar a nuestra mirada, y es por ello que 
podemos observar ese campo de colores al usar los lentes.

Estudiante 2

1. ¿Cómo se explica la formación de los arcos iris primario y secundario según la 
teoría de la refracción y reflexión de la luz en las gotas de agua? ¿Qué diferencias 
hay entre ambos arcos?

La formación de arcoiris primario y secundario se diferencian por la cantidad de re-
bote que tiene la luz dentro de la gota de agua, ya que para el arco primario el rayo de 
luz se refleja una sola vez, y para el arco secundario, se reflejan 2 veces antes de salir 
y refractarse.

2. ¿De qué manera el experimento de la doble rendija de Young demostró que la 
luz está compuesta por ondas y no por partículas? ¿Cómo se relaciona esto con la 
formación de arcos supernumerarios en gotas de lluvia pequeñas?

Lo demostró debido a que dividió en 2 un fino haz de luz solar y observó un patrón 
que solo se podía explicar si la luz estaba formada por ondas, si estuviese formado por 
partículas, cada partícula pasaría por uno u otro de los agujeros (no por ambos) y se 
verían como 2 puntos brillantes en lugar del patrón. Esto se relaciona con la forma-
ción de arcos supernumerarios en gotas pequeñas por los efectos de la interferencia 
(difracción), ya que la interferencia de las ondas de luz es la que produce las franjas 
oscuras y brillantes.

3. ¿Qué relación hay entre la formación del arcoíris y el experimento de difracción 
con lentes que hicimos en clase?

La relación que existe entre la formación del arcoíris y el experimento es que la luz que 
nos colocaron al pasar por los lentes hace que la luz blanca se divida entre sus distintos 
componentes de colores produciendo un patrón de colores con longitudes similares

al de un arcoíris mientras que la formación del arcoíris actúa de la misma manera 
cuando la luz solar atraviesa una gota de agua esta se refracta así provocando que la 
luz blanca se descompone en los colores ya conocidos.

Estudiante 3

1. ¿Cómo se explica la formación de los arcos iris primario y secundario según la 
teoría de la refracción y reflexión de la luz en las gotas de agua? ¿Qué diferencias 
hay entre ambos arcos?

La formación de arcoiris primario y secundario se diferencian por la cantidad de rebote 
que tiene la luz dentro de la gota de agua, ya que para el arco primario el rayo de luz se re-
fleja una sola vez, y para el arco secundario, se reflejan 2 veces antes de salir y refractarse.



190

Sophia 38: 2025.
© Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador
ISSN impreso:1390-3861 / ISSN electrónico: 1390-8626, pp. 163-197.

Construcción conceptual en física a través de métodos didácticos inductivos 

Conceptual Construction in Physics Using Inductive Teaching Methods

2. ¿De qué manera el experimento de la doble rendija de Young demostró que la 
luz está compuesta por ondas y no por partículas? ¿Cómo se relaciona esto con la 
formación de arcos supernumerarios en gotas de lluvia pequeñas?

Lo demostró debido a que dividió en 2 un fino haz de luz solar y observó un patrón 
que solo se podía explicar si la luz estaba formada por ondas, si estuviese formado por 
partículas, cada partícula pasaría por uno u otro de los agujeros (no por ambos) y se 
verían como 2 puntos brillantes en lugar del patrón. Esto se relaciona con la forma-
ción de arcos supernumerarios en gotas pequeñas por los efectos de la interferencia 
(difracción), ya que la interferencia de las ondas de luz es la que produce las franjas 
oscuras y brillantes.

3. ¿Qué relación hay entre la formación del arcoíris y el experimento de difracción 
con lentes que hicimos en clase?

En que tanto como la gota como los lentes no tienen forma plana, sino que tienen cur-
vaturas que hacen que la luz cambie muchas veces su dirección y al ser tan pequeños 
y en varias ocasiones es lo que permite el fenómeno de difracción.

Las respuestas, en su mayoría, aluden a la analogía implícita entre el experimento con-
creto —ver luz blanca de un foco común a través de unos lentes de difracción— y el 
fenómeno de la lluvia descrito a forma de anécdota por Lewin. La gran mayoría iden-
tifica la emisión de luz blanca del Sol y del LED blanco como un fenómeno equipara-
ble, así como la función de las gotas de lluvia con las rejillas de difracción que tienen 
los lentes. En algunos casos llegan a mencionar que la forma “no plana” de ambos es la 
causa principal para que la luz pueda ser descompueste en el espectro visible. 

En cuanto al primer bloque de preguntas: ¿Cómo se explica la 
formación del arco iris primario y secundario según la teoría de la re-
fracción y reflexión de la luz en las gotas de agua? ¿Qué diferencias hay 
entre ambos arcos?: El primer estudiante comentó que la formación del 
arco iris primario y secundario “se debe a la refracción de la luz solar al 
atravesar las gotas de agua, separándose en los colores que la componen”. 
Comentó que la diferencia entre ambos arcos radica en que “en el arco iris 
secundario la luz experimenta dos reflexiones dentro de las gotas, lo que 
lo hace más tenue”. El segundo estudiante dijo que la formación del arco 
iris primario y secundario “se explica por el número de reflexiones que la 
luz realiza dentro de una gota de agua: en el arco primario, la luz se refleja 
una sola vez, mientras que en el secundario se refleja dos veces antes de 
refractarse y salir”. Finalmente, el tercer estudiante expuso que los arco 
iris primario y secundario se forman debido “a la refracción de la luz en 
las gotas de agua, diferenciándose en el número: una para el primario y 
dos para el secundario”.



191

Sophia 38: 2025.
© Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador

ISSN impreso:1390-3861 / ISSN electrónico: 1390-8626, pp. 163-197.

Julio Cuevas Romo

Respecto al segundo bloque de preguntas: ¿De qué manera el ex-
perimento de la doble rendija de Young demostró que la luz está com-
puesta por ondas y no por partículas? ¿Cómo se relaciona esto con la 
formación de arcos supernumerarios en gotas de lluvia pequeñas? El 
primer estudiante señaló que, se “demostró que la luz está formada por 
ondas y no por partículas, ya que las ondas producen patrones de inter-
ferencia al interactuar”, y relacionó este fenómeno con los arcos supernu-
merarios, recordando que “en gotas de lluvia pequeñas las ondas de luz 
de diferentes colores interfieren más, generando zonas oscuras o blancas 
características de dichos arcos”. El segundo estudiante destacó que el ex-
perimento demostró la naturaleza ondulatoria de la luz al dividir un haz 
de luz en dos y observar patrones de interferencia que no se producirían 
si estuviera compuesta por partículas. La relación que hizo con los arcos 
supernumerarios fue mediante el argumento de que la interferencia de 
ondas de luz en gotas de lluvia pequeñas genera franjas oscuras y bri-
llantes. El tercer estudiante declaró que el experimento probó que la luz 
se comporta como una onda, en un argumento muy similar al segundo 
estudiante. Respecto a la relación con los arcos supernumerarios, aludió a 
que la interferencia de ondas “en gotas muy pequeñas produce esas fran-
jas características”.

En relación con el tercer bloque de preguntas: ¿Qué relación 
hay entre la formación del arcoíris y el experimento de difracción con 
lentes que hicimos en clase? El primer estudiante dijo que “el expe-
rimento de difracción incluía “una mica que actúa como una gota de 
agua, refractando y reflejando la luz para producir un campo de colores 
visible”. El segundo estudiante señaló que la relación entre la formación 
del arco iris y el experimento con lentes radica en que “ambos fenóme-
nos implican la descomposición de la luz blanca en sus componentes de 
colores, ya sea a través de gotas de agua o al pasar por lentes curvados”, 
mientras que el tercer estudiante explicó que “tanto las gotas de agua 
como los lentes tienen curvaturas que hacen que la luz cambie de direc-
ción repetidamente, permitiendo observar patrones de colores similares 
a los de un arco iris”.

Por otra parte, el proyecto de este bloque refirió también al espectro 
luminoso visible. Después de identificar que mediante la difracción el pa-
trón de colores siempre es el mismo en cuanto a orden, se corroboró que 
algunos colores llamados fríos (verde azul y violeta), se oscurecen al ser 
filtrados por algún color del otro lado del espectro (rojo, naranja o ama-
rillo). A partir de detectar estos patrones, se pidió como generalidad que 
utilizaran estas características para diseñar un mensaje oculto, que úni-
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camente fuera descubierto utilizando un filtro (papel celofán rojo). Este 
aspecto exige la comprensión del filtro respecto al espectro visible, pero 
a la vez da una enorme flexibilidad para que se desarrolle el pensamiento 
creativo. Para muestra se presentan dos ejemplos en la figura 7, donde se 
ve cómo luce un mensaje sin filtro y con filtro; mientras que en la figura 8 
se muestran algunos diseños hechos por el grupo de estudiantes. Los pa-
trones son identificables, sin embargo, si el lector tiene a la mano un papel 
celofán rojo, puede utilizarlo y serán más claros los mensajes. 

Figura 7 
Diseño sin filtro y con filtro
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Figura 8 
Algunos diseños del grupo

Resultados del uso de las estrategias 

Retomando lo planteado por Andrade et al. (2018), el estudiante ha teni-
do históricamente un papel receptor y pasivo en el aprendizaje de defini-
ciones científicas y fórmulas garantizadas. Una participación más activa 
de experiencias de aprendizaje los coloca en un proceso de aprendizaje 
significativo. La afirmación de que la ciencia es una combinación de ima-
ginación y lógica puede no ser algo tan común, pero las suposiciones y 
teorías para imaginar cómo funciona el mundo, es algo que requiere tanta 
creatividad como las artes. 

En este sentido, las estrategias inductivas utilizadas en esta inves-
tigación alcanzan a mostrar que la inducción, a veces en forma de ex-
perimentación o mediante las lecturas de divulgación, es efectiva para 
promover la construcción conceptual de temas de física entre los futuros 
profesores de la Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. A dife-
rencia de los enfoques más tradicionales, centrados en la resolución de 
problemas y el aprendizaje memorístico de definiciones, las estrategias 
inductivas muestran que los estudiantes pueden, en efecto, partir de par-
ticularidades para llegar a la comprensión de conceptos más generales.

El uso de materiales audiovisuales y lecturas de divulgación cien-
tífica como detonadores de esta inducción, en lugar de libros de texto de 
carácter más convencional, logró fomentar que el grupo de estudiantes 
reflexionara sobre las aplicaciones y el contexto de los conceptos físicos, 
en lugar de enfocarse únicamente en el formalismo matemático. Esto les 
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permitió desarrollar una comprensión más integral de temas como el 
movimiento y la luz, trascendiendo el simple dominio procedimental. 

Varios estudiantes hicieron conclusiones a partir de vincular los tres 
aspectos y no en orden lineal, sino que algunos les dieron sentido a las lec-
turas a partir de una observación directa del material audiovisual, o bien, a 
partir de la experimentación. También ocurrió de forma inversa, es decir, 
utilizar las lecturas de divulgación para poder nombrar los elementos vi-
suales o experimentales. Bajo esta lógica, es posible hablar de una integra-
ción en un esquema más amplio e incluso acumulativo, como lo menciona 
Dávila Newman (2006), a partir del razonamiento deductivo, lo anterior sin 
tener un orden cronológico específico para el uso de los diversos materiales. 

Discusión

Un hallazgo importante de esta investigación fue que el enfoque 
inductivo favoreció que los estudiantes, quienes tenían una sólida forma-
ción matemática pero poca exposición previa a la física, lograran cons-
truir una comprensión conceptual más profunda de los temas abordados, 
sobre todo en algunos procesos evidentes de transferencia a otras situa-
ciones. Al partir de sus propias observaciones y experiencias cotidianas, 
pudieron establecer vínculos significativos entre los conceptos físicos y su 
aplicación o al menos su presencia en el mundo real.

Esto contrasta con el aprendizaje memorístico y descontextuali-
zado que a menudo caracteriza la enseñanza tradicional de las ciencias 
experimentales, donde los estudiantes tienden a dominar las ecuaciones y 
procedimientos sin llegar a una comprensión cabal de los fenómenos sub-
yacentes. El enfoque inductivo implementado en este estudio les permitió 
a los participantes desarrollar una visión más integrada y significativa en 
lo que refiere los conceptos físicos. Se mostraron únicamente dos bloques 
temáticos en este artículo, pero en el resto de los bloques fue similar. 

Los resultados de la evaluación realizada al final del curso mues-
tran que los estudiantes lograron un desempeño sobresaliente en la com-
prensión conceptual de los temas abordados. No solo demostraron do-
minio de las definiciones y fórmulas, sino que fueron capaces de explicar 
los conceptos, relacionarlos con situaciones cotidianas y aplicarlos en la 
resolución de problemas, algunos no necesariamente numéricos, sino de 
creatividad. Además, los trabajos finales de los estudiantes evidenciaron 
una capacidad de reflexión y análisis que va más allá de la mera reproduc-
ción de información. Esto sugiere que el enfoque inductivo les permitió 
desarrollar habilidades de pensamiento crítico y de construcción de co-
nocimiento, en lugar de limitarse a la memorización (Ahumada, 2005).
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En cuanto al aporte al campo educativo, al integrar el uso de mate-
riales de divulgación científica y actividades experimentales (Cuevas, 2020), 
este enfoque logra trascender el tradicional énfasis en la resolución de ejerci-
cios repetitivos y la memorización de fórmulas. Además, el hecho de que esta 
experiencia se haya llevado a cabo en el contexto de la formación de profe-
sores de matemáticas abre la puerta a la implementación de estas estrategias 
en diversos niveles educativos, desde la educación básica hasta la superior. 
Esto tiene el potencial de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la física, al 
tiempo que contribuye a la alfabetización científica de los estudiantes.

Los hallazgos, hasta este punto, abren una posibilidad más de que 
la implementación de estrategias didácticas inductivas, combinadas y 
apoyadas en recursos de divulgación y experimentales, puede ser una 
valiosa herramienta para promover una comprensión conceptual más 
profunda y significativa de las ciencias experimentales. Este enfoque, con 
potencial de replicabilidad, representa un aporte relevante al campo de la 
educación en ciencias y matemáticas, con implicaciones positivas para la 
formación de futuros docentes y el aprendizaje de los estudiantes.
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Resumen

Este artículo propone un enfoque erotético para definir el programa de investigación ecocrítico, analizando 
la interrelación entre los marcos conceptuales de la ecología y la teoría crítica literaria. Se sugiere una estructura 
común basada en agendas de problemas que enriquecen, tanto la práctica científica como la enseñanza. El objetivo 
principal es mostrar cómo la formulación de preguntas contribuye de manera significativa a la creación de agendas 
de problemas abiertos que guían la investigación, fomentando el desarrollo de nuevas hipótesis y promoviendo 
la interdisciplinariedad en los programas de investigación ante los desafíos ecológicos. La metodología incluye 
una revisión de la estructura teórica de la ecocrítica y de cómo las agendas de problemas aportan flexibilidad 
metodológica, permitiendo reformular preguntas a medida que surgen nuevos datos, tecnologías y enfoques. Los 
resultados destacan la importancia de los cuestionamientos en las ciencias ambientales para redefinir nuevas 
agendas de investigación, integrando marcos conceptuales no unificados por una teoría central. La ecocrítica 
se configura como un programa de investigación estructurado de manera erotética, al igual que la ecología. Las 
conclusiones subrayan la interdependencia entre preguntas, agendas de problemas y la reflexión crítica sobre el 
método científico, enfatizando en la creatividad y utilidad de los cuestionamientos e hipótesis retroductivas, para 
una práctica científica más adecuada y ajustada a la urgencia de la crisis ecológica.
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Abstract

This article proposes an erotetic approach to define the ecocritical research program, analyzing 
the interrelationship between the conceptual frameworks of ecology and literary critical theory. 
A common structure based on problem agendas is suggested, enriching both scientific practice 
and teaching. The main objective is to demonstrate how the formulation of questions significantly 
contributes to the creation of open problem agendas that guide research, fostering the development 
of new hypotheses and promoting interdisciplinarity in research programs facing ecological 
challenges. The methodology includes a review of the theoretical structure of ecocriticism and how 
problem agendas provide methodological flexibility, allowing for the reformulation of questions as 
new data, technologies, and approaches emerge. The results highlight the importance of questioning 
in environmental sciences to redefine new research agendas, integrating conceptual frameworks 
not unified by a central theory. Ecocriticism is framed as a research program structured erotetically, 
much like ecology. The conclusions emphasize the interdependence between questions, problem 
agendas, and critical reflection on the scientific method, underscoring the creativity and utility 
of questioning and abductive hypotheses for a more suitable scientific practice, aligned with the 
urgency of the ecological crisis.

Keywords

Erotetic Organization, Problems Agenda, Ecocriticism, Interdisciplinarity, Ecological Crisis.

Introducción 

En un mundo marcado por la devastación ecológica es esencial reconsi-
derar los problemas y preguntas que guían nuestras prácticas educativas 
y de investigación. La ecocrítica es una ciencia que investiga la relación 
entre literatura y medio ambiente, no obstante, carece de una estructura 
teórica definida y un estatus científico consensuado. Proponemos definir 
la ecocrítica como un programa de investigación estructurado erotética-
mente, es decir, organizado alrededor de un conjunto de problemas ecoe-
volutivos y socioculturales atendidos por diversos marcos conceptuales. 
Este enfoque erotético, basado en la estructura conceptual de la ecología 
moderna, se centra en la formulación de preguntas y la elaboración de 
listas de problemas, herramientas fundamentales para mejorar la estruc-
tura y utilidad de esta disciplina en constante diálogo con programas de 
investigación como la teoría evolutiva estándar o la biología del desarro-
llo (Kleiner, 1970, pp. 162-163; Love, 2014). Al relacionar las agendas de 
problemas ecológicos y ambientales con distintos marcos conceptuales, 
podemos fomentar una práctica científica más dinámica y adaptada a las 
necesidades actuales. A decir de Berkes (2004), “el fracaso de los enfoques 
de conservación excluyentes, que a menudo ignoraban los medios de vida 
y el conocimiento local, condujo al surgimiento de la ‘participación’ y la 
‘comunidad’ como conceptos centrales en los proyectos de conservación” 
(p. 621). Esto resalta la importancia de involucrar a las comunidades lo-
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cales en el diseño de las agendas de acción, educación e investigación, 
adaptando estas iniciativas a los contextos y necesidades específicas de 
cada entorno, lo cual favorece una ciencia más inclusiva y eficaz.

El principal objetivo es demostrar cómo las agendas de preguntas 
guían la investigación en ecología y ecocrítica, facilitando el desarrollo de 
nuevas hipótesis y promoviendo la transdisciplinariedad. Como señala 
Julie T. Klein (2019), “los replanteamientos transdisciplinarios y transna-
cionales de las fronteras están ampliando el alcance tanto de la interdis-
ciplinariedad como de la teoría literaria” (p. 1). La misma autora, en otro 
lugar, apunta que este nivel de integración en la educación y la investiga-
ción “transdisciplinaria” se asocia con una reorganización integrativa. En 
las escuelas, se refleja en modelos como la “integración curricular”, don-
de los límites disciplinarios se difuminan y las conexiones se amplifican, 
comparándose con un caleidoscopio, donde las imágenes variadas pro-
ducen una nueva complejidad de diseño (Klein, 1990, p. 13). Así, la inte-
gración se convierte en el objetivo central de la educación, no solo como 
una herramienta, sino como un principio que guía su práctica. De forma 
análoga, en la investigación y los programas universitarios, los enfoques 
transdisciplinarios se conectan con marcos integradores que trascienden 
las fronteras disciplinarias, abarcando campos como las ciencias de los 
sistemas, las ciencias políticas, el feminismo, la crítica cultural, la ecología 
y la sostenibilidad. Aquí se sostiene que la ecocrítica debe organizarse 
como un programa de investigación erotético, basado en agendas de pre-
guntas abiertas que orienten la investigación, fomenten la interdisciplina-
riedad y permitan abordar con mayor eficacia los complejos problemas 
ecológicos y socioambientales. 

Las agendas también integran conceptos marginales que suelen 
quedar fuera de los enfoques científicos tradicionales (Funtowicz y Ra-
vetz, 1993). La estructuración erotética en los programas de investiga-
ción estimula la colaboración multidisciplinar para resolver problemas 
no abordados en modelos estándar. Asimismo, se destaca la enseñanza de 
la formulación de preguntas y el desarrollo de agendas locales para socia-
lizar preocupaciones ambientales (Holling, 2001, p. 392). Esta integración 
del pensamiento transdisciplinario ofrece herramientas más efectivas 
para enfrentar desafíos complejos en campos como la ecología, donde 
las fronteras entre lo natural y lo social se vuelven cada vez más difusas.

El acelerado e irremediable daño que enfrentan los biomas del pla-
neta desafía la capacidad de nuestras estructuras científicas y educativas 
para adaptarse y responder efectivamente. Particularmente la crítica litera-
ria no posee una estructura teórica definida. La ecocrítica se entiende como 
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un enfoque interdisciplinario para un ámbito poblado de fenómenos cultu-
rares y medioambientales instados en la literatura. No obstante, este enfo-
que corre un doble riesgo. Por una parte, al carecer de una estructura cien-
tífica reconocible puede perder contacto con programas de investigación 
mejor estructurados en ciencias naturales como la ecología, la evolución o 
la bioclimatología. Por otra parte, al formularse con una fundamentación 
literaria y sociológica, la ecocrítica podría perder su enfoque interdiscipli-
nar y desarrollarse como un subprograma de la teoría crítica, de la teoría de 
la literatura o de otra teoría en la base de cualquier ecologismo. 

En ambos casos, la ecocrítica podría perder su potencial teórico y 
decaer en descripciones intelectualizadas o estilísticas de discursos ideo-
lógicos. Estamos ante un dilema. Sin la estructura científica que ofrece 
un programa de investigación, la teoría ecocrítica quedaría a merced de 
cierta arbitrariedad. Mientras que, con una estructura científica a la me-
dida de los programas de investigación en ciencias exactas, la ecocrítica 
estaría condenada a permanecer fuera de los límites de la demarcación 
científica. Es necesario adoptar una postura intermedia, en virtud de la 
cual, la ecocrítica consolide su estructura teórica y a la vez, haciendo uso 
de ella, pueda interactuar en igualdad de condiciones con cualquier otra 
ciencia destacando su propio carácter progresivo.

En este contexto, la reflexión filosófica en ciencias ambientales de-
bería enfocarse en problemas concretos acordados desde una perspecti-
va crítica común, en lugar de abordar cuestiones abstractas derivadas de 
teorías generales o de marcos de justificación aislados. Programas como 
la ecología o la ecocrítica no deberían depender de marcos conceptuales 
centralizados que no siempre reflejan la complejidad de los problemas 
ecológicos. A decir de Ostrom (2009), “un marco común de clasificación 
es necesario para facilitar los esfuerzos multidisciplinarios hacia una 
mejor comprensión de los complejos sistemas ecológicos” (p. 420). Esto 
subraya la importancia de desarrollar estructuras conceptuales más flexi-
bles y colaborativas para abordar los desafíos ecológicos desde una pers-
pectiva transdisciplinaria. La ecología moderna ha mostrado ser cuasi 
independiente de las asunciones profundas de la teoría evolutiva, coexis-
tiendo sin intención de refutarla. De manera similar, la ecocrítica puede 
desarrollarse de modo no estrictamente dependiente de la teoría literaria, 
la teoría crítica o de los discursos ecologistas, aunque colaborando y coe-
xistiendo con estos. Esto plantea desafíos significativos: ¿cómo hacer que 
la ciencia y la enseñanza en campos como la ecología y la ecocrítica sean 
más relevantes y mejor adaptadas a sus contextos específicos? (Holling, 
2001; Gotts, 2007). ¿Cómo mantener la interdisciplinariedad entre ecolo-
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gía y ecocrítica sin caer en generalidades superficiales? ¿Cómo estructu-
rar este campo teórico para que la ecocrítica funcione como un programa 
de investigación por derecho propio?

Defendemos que las agendas de problemas son esenciales para 
guiar la investigación y la enseñanza en ecocrítica. Enfocándonos en la 
formulación y adaptación de preguntas, podemos mejorar la relevancia 
y eficacia de nuestras prácticas científicas y educativas (Nowotny et al., 
2001, p. 183). Este enfoque erotético facilita el desarrollo de nuevas hipó-
tesis, promueve la transdisciplinariedad e integra conceptos marginales 
(Pickett et al., 2007, p. 11), además de utilizar herramientas heurísticas, 
como representaciones y metáforas, que mejoran nuestro entendimiento 
de la realidad en un momento decisivo para el planeta. Al estructurar un 
programa de investigación ecocrítico erotéticamente, podemos prescin-
dir de teorías centrales y enfocarnos en organizar los problemas según los 
contextos de descubrimiento y participación, alineándolos con las prio-
ridades ambientales.

La justificación de este estudio radica en la urgencia de abordar 
la devastación ecológica de manera efectiva y adaptada a contextos lo-
cales y actuales. La lógica erotética puede ofrecer una herramienta útil 
para entender la estructura y evolución de las ciencias, clarificando cuáles 
preguntas son válidas bajo diferentes paradigmas y cómo influyen en la 
investigación (Kleiner, 1970, pp. 162-163). Las agendas de preguntas pue-
den ofrecer un marco flexible y dinámico necesario para mejorar signifi-
cativamente el entendimiento de la dinámica socioecológica (Folke et al., 
2005, p. 441), la práctica científica en ciencias ambientales (Hourdequin, 
2024) y la actividad ecocrítica (Oppermann, 2006). La pertinencia del en-
foque erotético (Werner, 2022) se hace evidente al considerar la necesidad 
de integrar diferentes disciplinas y perspectivas para abordar problemas 
complejos y específicos (Rosenfield, 1992; Schrot et al., 2020). Además, la 
capacidad de adaptar los programas de investigación ecológico y ecocrí-
tico a nuevos desafíos y contextos es crucial en un mundo en constante 
cambio (Carpenter et al., 2009). La organización erotética sugerida para 
la ecología y la ecocrítica permite enfocar en las estrategias del descu-
brimiento científico (Rivadulla, 2010), la práctica y la enseñanza de las 
ciencias, manteniendo una perspectiva epistémica atenta a los contextos 
que predisponen al descubrimiento (Reichenbach, 1938; Peirce, 1955) y 
también desde una perspectiva sociocultural en los contextos locales que 
facilitan la expresión de inquietudes ecológicas a través de la enunciación 
creativa de problemas emergentes.
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La metodología empleada en este artículo es una revisión teórica 
de los marcos conceptuales y programas de investigación que fundamen-
tan los estudios ecológicos y ecocríticos. Esta revisión examina cómo las 
agendas de preguntas aportan flexibilidad metodológica y se adaptan a 
diversos marcos conceptuales y programas de investigación (Holland, 
1995; Gotts, 2007). Se compara el método inductivo con la deducción y 
la abducción, subrayando la relevancia de esta última, junto con la “re-
troducción”, en la formulación de preguntas y en el desarrollo de nuevas 
hipótesis. Además, se destaca su papel clave en la generación y el soste-
nimiento de contextos de descubrimiento, que son fundamentales para 
avanzar en el conocimiento científico (Rivadulla, 2010). A través de una 
revisión de teorías literarias, culturales, ambientales y ecológicas, defini-
mos la estructura erotética de la ecología y la ecocrítica como programas 
de investigación en constante diálogo.

El artículo está estructurado en tres partes. En la primera parte se ex-
ploran los conceptos fundamentales, se define la organización de las cien-
cias desde una perspectiva erotética y se analiza la importancia de formular 
preguntas y cómo contribuyen a la elaboración de agendas de problemas. 
Se establece una conexión entre la estructuración erotética y los programas 
de investigación científica, destacando la relación entre las preguntas, los 
problemas, la retroducción y el contexto de descubrimiento. En la segun-
da parte, se utiliza el enfoque erotético para comprender la ecología y la 
ecocrítica como estructuras teóricas, identificando elementos comunes en 
sus agendas. Se subraya la importancia de una práctica científica actual y 
específica, que reconozca el modo dialéctico por el cual los programas de 
investigación estándar devienen en programas de investigación erotéticos. 
Se abordará la idea de que la ecología y la ecocrítica, al carecer de una teoría 
central, integran múltiples marcos conceptuales y atienden a una plurali-
dad de aspectos problemáticos, lo cual las convierte en un referente para 
las ciencias del ecosistema, así como para las ciencias culturales y literarias. 
Finalmente, en la tercera parte, se analiza la ecocrítica como programa de 
investigación en tanto que estructura teórica precisando el núcleo duro, el 
cinturón protector y las heurísticas positivas y negativas, definiendo algu-
nos marcos conceptuales y agendas problemáticas actuales en ecocrítica.

Preguntas, problemas y agendas ecológicas en construcción

Las preguntas, los problemas y las agendas de problemas juegan un pa-
pel central en la estructura y evolución de la investigación científica. La 
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filosofía de la ciencia sugiere adoptar una perspectiva basada en la “or-
ganización erotética” para programas de investigación emergentes, cen-
trada en la formulación y resolución de preguntas interrelacionadas, en 
lugar de enfocarse únicamente en la confirmación o refutación de teorías 
(Kleiner, 1970; Brożek, 2015; Werner, 2022). Las agendas problemáticas 
funcionan en múltiples niveles en la jerarquía de objetos de estudio, ofre-
ciendo una estructura organizativa basada en la naturaleza de los proble-
mas y preguntas investigadas, promoviendo la flexibilidad metodológica 
y la transdisciplinariedad.

Las preguntas científicas buscan conocimiento sobre fenómenos 
específicos y pueden ser empíricas o teóricas (Love, 2014, p. 47). No son 
curiosidades aisladas, sino que buscan profundizar en la comprensión de 
sistemas naturales o socioculturales complejos. Formular agendas de pro-
blemas alrededor de las interacciones ecoevolutivas y socioculturales es 
fundamental para desarrollar estrategias de conservación y preservación 
de ecosistemas. Estas agendas fundamentan la estructura del programa 
de investigación ecocrítico, que facilita hipótesis y pautas de acción ante 
asuntos emergentes. Las preguntas sobre la fenología de un árbol no se 
limitan a su floración o fructificación aislada, sino que relacionan este 
proceso con la fenología del sistema completo, incluyendo el subsistema 
sociocultural.1 Se exploran cuestionamientos sobre las relaciones de coe-
xistencia en la comunidad biológica del nicho del árbol, considerando el 
organismo como parte de una red comunitaria. Algunas preguntas se re-
ferirán a relaciones simbióticas, flujos de energía y ciclos biogeoquímicos, 
o aspectos locales en un contexto ecológico y socioambiental específico. 
Por ejemplo, ¿cuáles son los actores ecológicos que participan en estos 
eventos fenológicos? ¿Qué relación tienen las flores y frutos de ese árbol 
con otros organismos? ¿Cómo afecta la deforestación y la minería a esta 
comunidad biológica?

Algunos cuestionamientos se resuelven con investigación docu-
mental básica o exploratoria, mientras que otros abordan asuntos sin 
resolución actual. Las preguntas deben evitar la trivialidad y orbitar al-
rededor de una estructura coherente fundamentada en el conocimiento 
científico previo. Las agendas de problemas guían la investigación dentro 
de un campo específico, ayudando a definir temas prioritarios y a orga-
nizar el conocimiento existente, facilitando el desarrollo de nuevas teo-
rías y experimentos. Tal y como indica Love (2014, p. 15), para el caso de 
la biología del desarrollo como programa de investigación erotético, las 
agendas de problemas actúan como unidades de organización científica 
no como interrogantes individuales.
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En la intersección de aspectos biológicos y políticos, aparecen 
diversos asuntos ecoevolutivos y socioculturales para la ecocrítica. Un 
problema agendado puede abordar la falta de conocimiento sobre las re-
laciones simbióticas y ecoevolutivas de un árbol, o la necesidad de go-
bernanza y participación ciudadana para contener la explotación ilegal 
de recursos forestales. La agenda también reflexionará sobre la historia 
natural y antropológica del ecosistema y establecerá contactos interdisci-
plinares. Ante la degradación de procesos ecosistémicos, se atenderán las 
relaciones simbióticas y ecoevolutivas, extendiendo la agenda local hacia 
agendas regionales.

Además, la agenda de problemas reconocerá el valor intrínseco 
de los procesos de floración y fructificación como procesos ecoevoluti-
vos, éticos y estéticos que enriquecen el ecosistema y promueven la salud 
ecofisiológica de seres humanos, animales y ecosistemas. Estos asuntos 
forman parte de diversos marcos conceptuales, demandando una estruc-
tura coherente de investigación. Las agendas ecoevolutiva y ecocrítica son 
centrales, y otras áreas de estudio compartirán problemas y trabajarán 
interconectadas. La biología evolutiva establecerá principios adaptativos, 
la bioclimatología evaluará el impacto de especies amenazadas, mientras 
que juristas, ingenieros y educadores ambientales desarrollarán estrate-
gias que cohesionarán a la comunidad y reclamarán medidas políticas, 
económicas y judiciales. Asimismo, artistas y literatos destacarán el valor 
ético y estético del proceso ecoevolutivo en la literatura, el arte y la tra-
dición. La ecocrítica advertirá el peligro de la desaparición de un vegetal, 
que arrastra procesos y valores desestabilizando la estructura sociocultu-
ral del ecosistema.

Las características fundamentales de la organización erotética son: 
heterogeneidad, estabilidad histórica, conectividad, jerarquía y accesibi-
lidad epistemológica (Love, 2012, 2014; Nickles, 1981, p. 15; Bromberger, 
1992, p. 20). Las preguntas en una agenda de problemas incluyen interro-
gantes empíricas, teóricas y especulativas que fluctúan entre distintos ni-
veles de organización (heterogeneidad). Por ejemplo, ¿cuáles son los facto-
res históricos y socioeconómicos que definen la distribución e interacción 
entre los nichos de un ecosistema?, ¿cómo afectan estos factores a diferen-
tes niveles del ecosistema como biomas, comunidades o poblaciones?

Las preguntas están interconectadas en la agenda, estructurando 
discusiones prolongadas (estabilidad histórica) y conectadas transversal-
mente entre distintos tipos de fenómenos, produciendo una red de pro-
blemas interrelacionados (conectividad). Por ejemplo, ¿cuál es la relación 
entre la pérdida de los glaciares andinos y las fluctuaciones en los cauda-
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les de los ríos?, ¿cómo las variaciones afectan las relaciones socioeconó-
micas y culturales en el contexto de las celebraciones populares?

Las preguntas se organizan con una subordinación dinámica (je-
rarquía), permitiendo abordar problemas a diferentes niveles de abstrac-
ción y temporalidad, proporcionando un marco organizativo claro para 
la investigación y la educación (accesibilidad epistemológica). Por ejem-
plo, en un debate sobre políticas ambientales ante problemas como la co-
rrupción institucional, las cuestiones sobre polinizadores y dispersores 
de semillas están subordinadas a estrategias de conservación y políticas 
anticorrupción. En un contexto de transparencia institucional con óp-
tima gobernanza y protección ambiental, el problema fenológico puede 
ser atendido a partir de sus consecuencias estéticas en la poesía y el arte.

Contextos de descubrimiento y formulación  
de hipótesis abductivas en el Antropoceno

Las preguntas yacen en la base de nuestro conocimiento, todo descubri-
miento y enunciado se produce en respuesta a algún tipo de pregunta 
(Collingwood, 1940, p. 23). Esta prioridad erotética, aunque manifiesta en 
la lógica científica, no tiene un papel fundamental en los programas de in-
vestigación estándar, donde la corroboración o la refutación experimental 
son primordiales. Sin embargo, en contextos emergentes, los programas 
de investigación deben atender a problemáticas ecoevolutivas y sociocul-
turales de manera flexible, utilizando múltiples recursos conceptuales para 
identificar claramente los problemas y establecer hipótesis urgentes. 

En este sentido, las emociones desempeñan un papel crucial tanto 
en los procesos investigativos como en los educativos. El deseo y el entu-
siasmo, componentes clave de la arquitectura emocional educativa, son 
esenciales no solo para iniciar, sino también para mantener estos pro-
cesos activos y efectivos (Pérez, 2024, p. 55). El entusiasmo no solo res-
guarda la salud emocional de investigadores y docentes, sino que también 
estimula el descubrimiento y promueve la creación de nuevas preguntas, 
elementos esenciales para enfrentar problemas complejos como la crisis 
climática y la devastación ecológica. De este modo, la dimensión emocio-
nal no solo complementa la lógica científica, sino que fortalece la investi-
gación en áreas donde la creatividad y la generación de preguntas son tan 
importantes como la validación experimental.

La experimentación y la formulación de hipótesis alternativas con-
solidan la estructura científica, aunque con cierta dilación y compromiso 
para mantener intacto el núcleo teórico ante problemáticas emergentes. 
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La devastación de los ecosistemas no solo cambia la fisiología climática 
planetaria, sino que también empobrece biológica y estéticamente el en-
torno. Este cambio global puede abordarse científicamente desde pers-
pectivas locales e inmediatas, sin entrar en conflicto con la estructura 
científica tradicional. Las agendas de problemas deben asumir la centra-
lidad de nuevos programas con estructura erotética y enfoque pluralista 
de investigación para evitar una escisión entre la teoría científica madura 
y la flexibilidad pragmática necesaria.

El proceso de inferencia científica ofrece métodos lógicos de cono-
cimiento: deducción, inducción y abducción. Estos procesos no operan 
aisladamente, y existen diversos modelos de interacción (Hanson, 1958). 
El modelo hipotético-deductivo describe el método científico como un 
proceso cíclico y recursivo de inducción-deducción, donde las hipóte-
sis se formulan para ser confirmadas o refutadas por la experimentación 
(Popper, 1959; Hempel, 1965). Este ciclo de conocimiento científico se 
desarrolla en tres contextos: el de descubrimiento, justificación y expe-
rimentación (Reichenbach, 1938; Schickore & Steinle, 2006). El contexto 
de descubrimiento, asociado con la lógica inductiva, se enfoca en la ge-
neración de nuevas hipótesis y teorías. Aquí, el razonamiento abductivo 
es crucial, permitiendo la formación de hipótesis explicativas a partir de 
hechos sorprendentes (Peirce, 1955; Rivadulla, 2010, p. 120). La estructu-
ra erotética facilita la incorporación de hechos que desencadenan la ab-
ducción, impulsando la creación de hipótesis. El contexto de justificación 
evalúa estas hipótesis mediante métodos lógicos y empíricos, utilizando 
la deducción para derivar consecuencias lógicas y la inducción para com-
probar experimentalmente una teoría (Rivadulla, 2010, p. 120). El con-
texto de experimentación aplica teorías y leyes científicas para entender 
fenómenos observados coherentemente (Franklin, 1986; Radder, 2003).

En los programas de investigación, la abducción es fundamental. 
Según Peirce (1955, CP, 5.145), es la única operación lógica que introduce 
una nueva idea, diferenciándose de la inducción, que valida teorías a par-
tir de la experiencia (cf. Rivadulla, 2010, p. 121). La abducción es esencial 
en el proceso creativo de la ciencia, generando nuevas hipótesis, mien-
tras la inducción valida estas hipótesis mediante la recolección y análisis 
de datos empíricos. Abducción e inducción son complementarias en el 
avance científico (Hanson, 1958). Por ejemplo, ante un hecho ambiental 
observable, como variaciones en la floración de una planta y la ausencia 
de ciertas aves que comen sus frutos, podría ofrecerse la hipótesis de la 
relación entre estos fenómenos. Observadores regionales podrían enla-
zar esta anormalidad fenológica con la deforestación o la contaminación 
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de cuencas hidrológicas, estableciendo una hipótesis abductiva sobre la 
correlación entre estos hechos y la desaparición de especies de aves o in-
sectos. Literatos, sociólogos, etnobotánicos y artistas podrían establecer 
hipótesis abductivas correlacionando el evento fenológico con pérdidas 
en la tradición oral, cambios en usos y costumbres, o fenómenos sociales 
y demográficos.

Adoptar una perspectiva erotética en las ciencias ambientales 
permite fortalecer los programas de investigación, abordando aspectos 
emergentes, sorprendentes o problemáticos sin modificar el núcleo de los 
programas heredados. Entre los aspectos sorprendentes puede citarse la 
observación de nuevos modos de coevolución organismo-entorno en un 
contexto ecológico sensible a la modificación bioclimática antropogénica. 
Entre los aspectos problemáticos destacan las inquietudes ecológicas que 
surgen de la interacción entre la técnica humana y los hábitats naturales. 
Los observadores facilitarán información amplia y detallada del hecho 
natural, así como la selección de las mejores inferencias disponibles. Lue-
go, los especialistas diseñarán metodologías, elegirán métodos inducti-
vos y elaborarán hipótesis alternas, sobre la contribución significativa de 
múltiples actores que formulen preguntas e hipótesis novedosas. El ecó-
logo establecerá experimentos controlados y utilizará datos sistemáticos 
y estadísticos para analizar los factores relacionados con la fenología de 
la planta. El ecocrítico evaluará el impacto del fenómeno ecológico en la 
biodiversidad y sus consecuencias éticas y estéticas, utilizando símbolos 
y metáforas para expresar temas de pérdida, cambio climático y respon-
sabilidad humana. También elaborará encuestas para evaluar el impacto 
en la cadena alimenticia y los nichos tróficos, recopilando literatura y es-
tructurando obras narrativas y poéticas sobre esta interdependencia y la 
fragilidad de los ecosistemas.

Esto libera a los investigadores y educadores en ciencias ambienta-
les de la percepción de subordinación epistémica al no estar en el centro 
de grandes teorías unificadoras. En su lugar, se propone la coexistencia de 
programas de investigación alternativos que interpreten casos biológicos 
y culturales fuera del programa estándar. Esta preferencia por mantener 
el núcleo central intacto y orientar las observaciones hacia aspectos pe-
riféricos permite la coexistencia y el diálogo entre diferentes marcos con-
ceptuales sin renunciar a sus suposiciones fundamentales. Además, abre 
la posibilidad de que marcos conceptuales que orbitan recíprocamente 
se entiendan como estructuras teóricas efectivas. Se sugiere que la imple-
mentación de esta perspectiva erotética en ecología y ecocrítica fomenta 
una visión dinámica que no entra en conflicto con el fortalecimiento de 
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los programas de investigación progresivos. Sin desconocer la relevancia 
de los contextos de justificación y experimentación, se enfoca, interac-
tuando con ellos, en la formulación de preguntas y problemas actuales, 
abordándolos con creatividad y adaptabilidad mediante la formulación de 
hipótesis en un contexto de descubrimiento. Esta propuesta redefine la in-
vestigación en ciencias ecológicas y ecocríticas, promoviendo un enfoque 
integrador y flexible que reconoce la importancia del cambio progresivo de 
agendas, la coexistencia de marcos conceptuales múltiples y el pluralismo 
metodológico (Moss & Haertel, 2016; Webber, 2020). Al implementar estas 
estrategias, se promueve una comprensión más integral de los sistemas 
ecoevolutivos y ecosociales, al tiempo que se impulsa el “entusiasmo eroté-
tico”, enriqueciendo la dimensión emocional e intelectual en la estructura 
de las dinámicas investigativas y educativas en ciencias ambientales.

Estructura erotética de los programas de investigación

Los programas de investigación son enfoques científicos que incluyen 
teorías y metodologías coherentes para explicar fenómenos observables y 
predecir nuevos resultados. Estos programas se estructuran en torno a un 
“núcleo duro” de supuestos fundamentales que no son cuestionados por 
los investigadores dentro del programa. Alrededor de este núcleo, existen 
“cinturones protectores” de hipótesis auxiliares que pueden ser modifica-
das o reemplazadas en respuesta a nuevas evidencias sin poner en peligro 
el núcleo central (Lakatos, 1978). Según Lakatos, los programas de inves-
tigación se distinguen por dos tipos de heurísticas: la heurística negati-
va, que prohíbe a los científicos cuestionar el núcleo duro del programa, 
protegiéndolo de ser refutado directamente, y la heurística positiva, que 
orienta a los investigadores hacia direcciones fructíferas para extender y 
desarrollar la teoría, guiando la modificación de las hipótesis auxiliares y 
la generación de nuevas predicciones.

Desde la perspectiva erotética, los programas de investigación pue-
den entenderse como agendas de asuntos problemáticos que contienen 
un conjunto de preguntas. Estas agendas presuponen teorías y modelos 
distribuidos alrededor de algunas asunciones fundamentales y un con-
junto de marcos conceptuales que las desarrollan y amplían. Al recoger 
asuntos problemáticos y enunciarse en forma de cuestionamientos abier-
tos, las agendas no operan dentro del programa de investigación bajo la 
lógica de la refutación empírica, sino que complementariamente dirigen 
su atención a marcos conceptuales que puedan brindar sus modelos y 
metáforas para atender a los desafíos emergentes.
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La organización de preguntas interrelacionadas ofrece ventajas 
que amplían, adaptan y mejoran la estructura de los programas de inves-
tigación (Love, 2014, p. 20). Permite la incorporación de nuevas pregun-
tas y problemas en los cinturones protectores, asegurando la estabilidad y 
continuidad del núcleo duro, mientras se integran nuevos conocimientos 
y marcos conceptuales (integración de preguntas). Los programas de in-
vestigación pueden abordar problemas a diferentes niveles de abstracción 
y temporalidad, proporcionando una estructura necesaria para evolucio-
nar y adaptarse a nuevos contextos científicos (estructura organizativa). 
La interdependencia entre preguntas, problemas, agendas y la organiza-
ción erotética es fundamental para el desarrollo de las ciencias como pro-
gramas de investigación que dialogan con distintos marcos conceptua-
les y enfoques transdisciplinarios, como los programas de investigación 
ecoevolutivo y ecocrítico.

Ecología como ciencia sin teoría central

El enfoque erotético permite que la ecología se configure como un “pro-
grama de investigación ecoevolutivo”, también conocido como “síntesis 
extendida en evolución” (Pigliucci, 2009), “eco-evo-devo” (Gilbert et al., 
2015) o “representación sinecológica de la teoría evolutiva” (Toro Riva-
deneira, 2021). Si bien históricamente vinculada a la teoría de la evolu-
ción adaptativa, la ecología se beneficia de nuevos marcos teóricos que 
amplían sus capacidades explicativas y erotéticas, permitiéndole abordar 
problemas ambientales urgentes sin limitarse a una visión exclusivamente 
adaptacionista. A pesar de contar con una estructura científica sólida, no 
puede equipararse a programas de investigación con una teoría central 
de alta predictibilidad, como la relatividad o la tectónica de placas. Ernst 
Haeckel (1866) nombró la ecología poco después de la publicación de El 
origen de las especies (Darwin, 1859). En sus inicios, la ecología no estaba 
subordinada a la teoría evolutiva, pero con el tiempo fue absorbida por 
los principios del evolucionismo darwiniano y su formulación moderna 
(Darwin, 1859; Wright, 1931; Mayr, 1942; Dobzhansky, 1970).

La síntesis moderna de la evolución, formalizada en términos de 
genes y poblaciones, abarca fenómenos ecológicos, embriológicos y eto-
lógicos (Mayr, 1982). No obstante, este marco excluye principios que no 
se alinean con las asunciones adaptacionistas de la genética de poblacio-
nes. Campos como la dinámica de poblaciones, la sucesión ecológica y 
la biogeografía de islas presentan principios robustos, pero omiten he-
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chos sorprendentes o anómalos para mantener la capacidad predictiva 
del modelo estándar de la evolución biológica (Hempel & Oppenheim, 
1948, p. 138). Sin embargo, los fenómenos ecológicos no se limitan a los 
explicados por la evolución adaptativa en sentido estricto. La teoría de la 
evolución adaptativa no basta para explicar procesos ecoevolutivos “anó-
malos”, como la ecoevolución de comunidades biológicas y sus entornos 
bioconstruidos, la evolutividad de los procesos biológicos, el diseño de 
ciclos biológicos y la herencia de contenidos biosemánticos (Toro Riva-
deneira, 2021). Estos problemas requieren una visión complementaria de 
la teoría evolutiva estándar, reconociendo nuevos marcos conceptuales 
y agendas de problemas. La nueva perspectiva no rechaza la represen-
tación estándar de la evolución, sino que reconoce que sus asunciones 
ontológicas y epistemológicas no abarcan toda la complejidad de muchos 
fenómenos ecológicos observados.

La teoría de la construcción de nichos, por ejemplo, amplía la vi-
sión evolutiva al considerar factores más allá de la genética, proponiendo 
que las comunidades de organismos modifican sus nichos, afectando su 
propia evolución y la de otras especies, y permitiendo que lo ecológico 
y constructivo sea tan relevante como lo genético y adaptativo (Odling-
Smee et al., 2003). Estas modificaciones incluyen la transmisión de heren-
cias no genéticas, como herencias materiales y culturales, y la herencia ge-
nética simbiótica u holobionte, donde múltiples especies coevolucionan 
(Gilbert et al., 2012; Jablonka & Lamb, 2005).

Aunque marcos como la construcción de nichos, la fenología o la 
bioclimatología abordan cuestiones importantes, su estatus científico pa-
rece subordinado a la teoría central de la evolución al no formalizarse en 
sus términos, quedando como hipótesis accesorias o superfluas. Existen 
dos modos de ampliar la perspectiva: una visión suplementaria y otra 
complementaria. La primera busca una nueva síntesis extendida integran-
do evolución, biología del desarrollo y ecología de comunidades. La se-
gunda no persigue una gran teoría central para la evolución y la ecología, 
sino que valora el conocimiento científico desde su concreción pragmá-
tica, reconociendo la importancia de las preguntas, problemas y valores 
científicos en la investigación y la enseñanza (Müller & Pigliucci, 2010).

El programa de investigación ecoevolutivo orientará su agenda ha-
cia el proceso de floración o fructificación incluyendo la perspectiva de 
marcos conceptuales como:

• La ecología de comunidades (sinecología).
• La teoría de la construcción de nichos.
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• Las teorías holobionte y simbiogenética.
• La fenología y la bioclimatología.
• Filosofía de la evolución y la ecología (Odling-Smee et al., 2003; 

Wilson & Holldobler, 2005; Margulis & Fester, 1991; Kylafis & 
Loreau, 2008).

La perspectiva ecoevolutiva recurrirá a agendas de problemas 
abiertos a través de distintos enfoques problemáticos como la evolución 
convergente (McGhee, 2011), el origen ecológico y embriológico de in-
novaciones evolutivas (Love, 2003a), la asimilación genética de aspec-
tos culturales y etológicos (Badyaev, 2005; Staddon, 1981; Hunt & Gray, 
2007), o el enfoque biosemántico (L’Hôte, 2010). Estos marcos y enfoques 
son cuasi independientes de la representación estandarizada de la teoría 
evolutiva, la cual formaliza el flujo de genes entre poblaciones median-
te principios como la exclusión competitiva de los nichos adaptativos y 
la especiación alopátrica. La “perspectiva heredada” (Uller & Helanterä, 
2019) restringe la observación y la formulación de hipótesis con arreglo a 
las asunciones centrales y las teorías fundamentales de la teoría evolutiva, 
mientras que la nueva perspectiva se desplaza hasta marcos conceptuales 
novedosos y agendas de preguntas abiertas.

Teoría ecocrítica como programa de investigación sin teoría central

El programa de investigación ecocrítico abordará estos procesos desde 
la perspectiva del análisis literario, cultural y ambiental, incluyendo mar-
cos conceptuales como: teoría literaria, lingüística, filosofía del lenguaje, 
filología o teoría crítica; así como diversos enfoques teóricos integrados 
con las perspectivas ambientales y sus implicaciones éticas, estéticas y 
políticas (Glotfelty & Fromm, 1996; Garrard, 2012; Heffes, 2022). La pers-
pectiva ecocrítica recurrirá a las agendas de problemas abiertos que se 
abordan desde enfoques como el poscolonialismo (Vital & Erney, 2006; 
Huggan & Tiffin, 2007, 2015; Hartnett, 2021), el ecofeminismo (Gaard, 
2010, 2017; Adams et al., 2010), el posmodernismo (Oppermann, 2006, 
2012; Murphy, 1997), los estudios de la memoria (Wardi, 2011; Baker 
et al., 2023), la ecología profunda (Simonds, 2022), las teorías de sistemas 
(Clarke, 2001), la literatura digital (Posthumus & Sinclair, 2014; Gould, 
2017) y el poshumanismo (Oppermann, 2013; Feder, 2014; Iovino, 2016).

Estos marcos y enfoques contribuyen en representaciones teóri-
co-literarias parciales relacionadas con la complejidad de los hechos es-
téticos y ecológicos en el ecosistema dentro de una estructura erotética 
general. Al estructurar la ecocrítica con una visión erotética, se amplía 
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el objeto de estudio y se enriquece la comprensión del texto y del fenó-
meno literario desde una perspectiva ambiental y científica (Buell, 2005; 
Heise, 2008). Esto proporciona una visión multifacética e integral de la 
literatura, esencial para abordar los desafíos ecológicos contemporáneos. 
Los programas de investigación en ecología y ecocrítica pueden actuar 
como programas centrales en la crisis ecológica actual, proporcionando 
un enfoque multidisciplinar que coexiste con otros programas de inves-
tigación. Esta coexistencia permite la interacción y adaptación a los retos 
actuales. Las agendas de problemas estructuran la investigación científica, 
facilitando la evolución y adaptación de estos programas. Al integrar nue-
vas preguntas y problemas, permite la innovación a la vez que asegura la 
estabilidad y continuidad del conocimiento científico, promoviendo una 
investigación relevante y aplicable a los problemas emergentes, en lugar 
de centrarse únicamente en la constatación o refutación de las suposicio-
nes más profundas de sus fundamentos teóricos.

La ausencia de una teoría unificadora en ecocrítica y ecología po-
dría ser vista como un signo de inmadurez disciplinaria. Sin embargo, 
ambas disciplinas han avanzado significativamente en sus respectivos 
campos. La ecocrítica ha desarrollado conocimientos y metodologías ro-
bustas para explorar las interrelaciones entre literatura, cultura y medio 
ambiente, mientras que la ecología ha progresado en la comprensión de 
procesos ecológicos esenciales y ha creado marcos teóricos y metodoló-
gicos innovadores. La idea de que una disciplina madura debe estar sus-
tentada en una teoría central es un prejuicio filosófico profundamente 
arraigado en la tradición científica, pero no necesariamente aplicable a 
todas las disciplinas (Love, 2014). Tanto la ecocrítica como la ecología 
han demostrado ser capaces de generar conocimientos profundos y apli-
cables mediante la investigación de problemas específicos y contextos 
particulares, sin la necesidad de una teoría central unificadora.

La ausencia de una teoría central en disciplinas como la ecología 
y la ecocrítica debe ser aceptada. Estas disciplinas se organizan en torno 
a problemas específicos y preguntas emergentes, lo que permite una ma-
yor adaptabilidad y un enfoque en cuestiones concretas. Incluso cuando 
se aplican conocimientos teóricos de otras disciplinas, como los estudios 
literarios, la filosofía, las ciencias ambientales, la química y la física, estos 
no organizan la investigación de la misma manera que lo haría una teoría 
central. La ecocrítica y la ecología son disciplinas informadas por teorías, 
pero no están dirigidas por una sola teoría. Este enfoque permite a los 
ecocríticos y ecólogos ser flexibles y adaptativos, respondiendo a nuevos 
datos y desafíos emergentes. La flexibilidad y adaptabilidad son algunas 
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de las mayores fortalezas de la ecocrítica y la ecología. Estas disciplinas se 
destacan por su capacidad para ajustarse y responder a nuevos datos y de-
safíos, permitiendo a los investigadores adaptar sus enfoques y metodo-
logías según las necesidades del problema en cuestión. En lugar de seguir 
una teoría central rígida, ambas disciplinas se benefician de un enfoque 
que facilita la exploración y el descubrimiento continuos, adaptándose a 
los cambios en el conocimiento y la tecnología.

Dialéctica entre programas de investigación eco-evo-críticos

Los programas de investigación erotéticos han emergido en diversas dis-
ciplinas de las ciencias naturales, sociales y cognitivas. En biogeografía 
histórica (Craw & Weston, 1984), demoecología y ecología histórica (Pe-
ters, 1988; Balée, 2006), así como en la teoría de sistemas y dinámicas de 
no equilibrio (Zimmerer, 2000). Además, se han desarrollado programas 
de investigación altamente específicos, como la nematología, parasitolo-
gía, estudio del fitoplancton marino y estudio de los priones (Schomaker 
& Been, 1998; Denegri, 2008; Nunes-Neto et al., 2009; Pidone, 2005).

En las ciencias cognitivas, los programas de investigación eroté-
ticos también han tenido un impacto significativo. Ejemplos notables 
incluyen el programa de investigación neuroconexionista (Doerig et al., 
2023) y el programa de investigación de la cognición encarnada (Shapiro, 
2007). Asimismo, se han implementado en estudios sobre las relaciones 
interorganizacionales (Biermann, 2016), la economía rural y el uso de la 
tierra (Lowe & Phillipson, 2006), y en enfoques que integran la política 
social con la economía política internacional, proporcionando una eva-
luación crítica y holística de las políticas sociales contemporáneas (Fe-
rragina, 2024). También abordan problemas complejos de salud urbana y 
planetaria (Black et al., 2018).

Los programas de investigación erotéticos merecen reconocimien-
to por su naturaleza distintiva. Aunque no enfocan en teorías centrales, 
constituyen campos teóricos compuestos por múltiples marcos con-
ceptuales periféricos, seleccionando las asunciones más favorables para 
abordar nuevos problemas. Son, por lo tanto, útiles para definir su espe-
cificidad frente a objetos de estudio subestimados y enfoques conceptua-
les similares aplicados en diferentes disciplinas (Nettle & Frankenhuis, 
2020). Los programas de investigación no están restringidos a un monis-
mo metodológico ni a fenómenos fundamentales; en cambio, incluyen 
múltiples metodologías y abordan fenómenos sociales emergentes en sus 
contextos específicos. No se trata de una historia de teorías aisladas, sino 
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de una historia de programas de investigación, es decir, de conjuntos de 
teorías relacionadas (Lakatos, 1978).

Una posibilidad teórica para entender los programas de investiga-
ción erotéticos sin caer en el relativismo científico, y conservando su va-
lor explicativo en el progreso científico sin recurrir al cientificismo de las 
perspectivas estandarizadas, es el realismo crítico. Desarrollado en los años 
70, el realismo crítico es una perspectiva filosófica que se centra en una on-
tología estratificada, emergente y transformacional (Bhaskar, 1978). Según 
esta teoría, la realidad se compone de diferentes niveles que interactúan 
entre sí: el dominio empírico (lo que se puede observar y experimentar), el 
dominio actual (los eventos y procesos que ocurren independientemente 
de si son observados) y el dominio profundo (las estructuras y mecanis-
mos subyacentes que generan los eventos observables) (Fleetwood, 2014, 
p. 182). Este enfoque permite una comprensión integral de los fenómenos 
sociales y naturales, reconociendo que nuestro conocimiento del mundo 
está mediado por nuestras experiencias y contextos sociales, aunque la 
realidad exista independientemente de nuestra percepción.

Desde la perspectiva del realismo crítico, la metodología científica 
implica proteger uno o varios “núcleos duros” de hipótesis fundamentales 
mientras se ajustan o independizan las hipótesis auxiliares para enfrentar 
falsaciones y desarrollar formulaciones hipotéticas. Esta estrategia meto-
dológica permite evaluar los programas de investigación no solo por su 
capacidad para predecir nuevos fenómenos y resolver problemas, sino 
también por su capacidad para identificar y estructurar nuevos proble-
mas. De este modo, la ontología estratificada y transformacional pro-
puesta por el realismo crítico complementa la estructura metodológica, 
permitiendo una relación dialéctica entre los programas de investigación 
progresivos y los nuevos programas de investigación erotéticos.

El progreso científico requiere una crítica que vaya más allá de 
las observaciones empíricas superficiales, explorando y transformando 
las estructuras subyacentes que informan los fenómenos observables 
(p. 184). En este sentido, la evaluación de los programas de investigación 
se basa en su capacidad para generar nuevas predicciones y resolver ano-
malías, así como en su capacidad para estructurar agendas organizadas de 
problemas emergentes. Esto fomenta una convivencia teórica que permi-
te el ajuste y refinamiento de las teorías científicas mediante la aceptación 
de nuevas perspectivas que surgen ante problemas emergentes.

El realismo crítico proporciona un enfoque integral que reconoce 
la complejidad y profundidad de la realidad, complementando y enrique-
ciendo la metodología de los programas de investigación. Ambos enfoques 
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enfatizan la importancia de las estructuras subyacentes y la crítica conti-
nua, proporcionando un marco teórico sólido para la investigación cien-
tífica y la formulación de nuevas hipótesis frente a problemas emergentes. 
La naturaleza característica de las preguntas que conforman una agenda 
de asuntos problemáticos en ecología y ecocrítica constituye la base para 
su desarrollo como programas de investigación y asegura sus estructuras 
erotéticas. Existe una relación dialéctica entre los programas de investiga-
ción estándar y los programas de investigación organizados erotéticamente. 

La distinción fundamental entre un programa de investigación es-
tándar (A) y uno estructurado de modo erotético (B) radica en que los 
límites del primero diseñan las asunciones ontológicas y epistemológicas 
del segundo. Consideremos, por ejemplo, el programa evolutivo estándar. 
Se ha dicho que una asunción ontológica y epistemológica fundamental 
en el programa (A) es que los genes son las únicas unidades de herencia 
sometidas a la selección natural adaptativa. Su heurística negativa, es de-
cir, los límites que impone a la comunidad científica, prohíbe desarrollar 
hipótesis que cuestionen esta asunción. Si con el tiempo surgen preguntas 
que no pueden resolverse empíricamente dentro de este marco, se podría 
establecer un programa de investigación complementario estructurado 
de modo erotético, denominado programa de investigación ecoevoluti-
vo (B). Este programa erotético partiría de la restricción del programa 
estándar y propondría que, aunque los genes son unidades en la selec-
ción natural adaptativa, no son las únicas unidades de herencia, ya que 
interactúan con otros canales fisicoquímicos, ecológicos y culturales. La 
visión realista coexiste aquí con la visión constructivista, pues de acuerdo 
con ciertos fines y con ciertas condiciones los programas de investigación 
responden a diferentes facetas de la realidad.

La dialéctica entre (A) y (B) permite su coexistencia. (B) no puede 
refutar empíricamente a (A), ni (A) puede subestimar la pertinencia teóri-
ca y pragmática de (B). Ambos programas resultan útiles: (B) ofrece hipó-
tesis novedosas y recorre caminos inexplorados para describir y explicar 
fenómenos no resueltos, mientras que (A) continúa acumulando evidencia 
robusta para explicar más fenómenos con menos hipótesis auxiliares. Esta 
situación de hecho opera en nuestra ciencia actual en una pluralidad in-
mensa de programas de investigación alrededor de agendas de preguntas 
interdisciplinares. Las agendas apuntan a la relación entre marcos concep-
tuales preexistentes que atienden desde la periferia de un programa (A) a 
los aspectos de una ontología estratificada, emergente y transformacional.

En el ámbito de la ciencia literaria, la teoría crítica y el ambienta-
lismo pueden considerarse programas de investigación socioculturales 
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tipo (A), mientras que la ecocrítica sería un programa erotético tipo (B). 
Los límites de cada programa tipo (A) generan asuntos problemáticos que 
configuran las asunciones mínimas necesarias para el nuevo programa de 
investigación erotético. Se sugiere que la teoría ecocrítica, al igual que la 
teoría ecoevolutiva, se ha constituido mediante una síntesis de agendas pro-
blemáticas recolectadas de programas de investigación tradicionales, cuyos 
límites se convierten en los fundamentos de un nuevo programa erotético.

Ventajas del enfoque erotético en ecología y ecocrítica

Las ciencias ambientales enfrentan desafíos complejos derivados del An-
tropoceno, como la desigualdad social, la gobernanza, el cambio cultural y 
los fenómenos ecológicos (Steffen et al., 2007). Estos problemas requieren 
una pluralidad metodológica, marcos conceptuales flexibles y herramien-
tas heurísticas para abordarlos. Por ello han emergido nuevos enfoques 
para la investigación científica que responden a la creciente complejidad 
y urgencia de los problemas globales. La “ciencia post-normal” se enfoca 
en situaciones donde los hechos son inciertos y las decisiones urgentes, 
promoviendo la participación de una amplia gama de actores más allá 
de los expertos tradicionales (Funtowicz y Ravetz, 1993; Ravetz, 1999). 
La “investigación modo 2” enfatiza la colaboración transdisciplinaria y 
la integración de conocimientos no académicos para abordar problemas 
específicos y complejos de manera más efectiva (Gibbons et al., 1994). 
La “adaptación iterativa impulsada por problemas” (PDIA) aboga por 
un proceso iterativo de adaptación y aprendizaje continuo para enfren-
tar desafíos complejos de manera flexible y responsable (Andrews et al., 
2013). La “investigación transdisciplinaria” (TDR) también promueve la 
colaboración entre disciplinas y actores sociales, buscando “cocrear” co-
nocimiento relevante y aplicable (Klein, 2006; Walter et al., 2007; Carew 
& Wickson, 2010; Jahn et al., 2012; Lang et al., 2012; Wolf et al., 2013). La 
“ciencia de la sostenibilidad” busca entender y gestionar la interacción 
entre sistemas humanos y naturales para promover un desarrollo soste-
nible a largo plazo (Kates et al., 2001; Clark & Dickson, 2003; Komiyama 
& Takeuchi, 2006; Brandt et al., 2013; Kauffman & Arico, 2014; Heinrichs 
et al., 2016; Roux et al., 2017).

Por su lado, el concepto “panarquía” describe la interacción de 
sistemas sociales y ecológicos a través de jerarquías y ciclos adaptativos 
(Gunderson & Holling 2002; Allen et al., 2014). La panarquía permite a 
los sistemas saludables experimentar e innovar mientras se protegen de 
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inestabilidades mediante la comunicación entre niveles estables y niveles 
más dinámicos. Este concepto facilita la comprensión de la sostenibili-
dad como la capacidad de crear, probar y mantener la adaptabilidad y 
las oportunidades (Holling, 2001). Los enfoques actuales sobre la cien-
cia hallan una correspondencia marcada con la misma constitución de la 
naturaleza, esta se organiza en unidades de interacción complejas, desde 
microorganismos hasta la biosfera. Esta organización refleja una jerar-
quía dinámica, donde los niveles de reestructuración no son discretos 
sino interconectados. Las categorías epistémicas son relativas, del mismo 
modo las categorías científicas no se encuentran garantizadas por una 
taxonomía natural.

La estructura erotética, basada en preguntas investigativas, es ade-
cuada para la ecocrítica. Esta estructura permite la flexibilidad metodo-
lógica, la interdisciplinariedad y la innovación para responder a nuevos 
desafíos ambientales. Para enfrentar los desafíos complejos como el cam-
bio climático, es necesario adoptar una “ecología de saberes” que integre 
diferentes formas de conocimiento y disciplinas, permitiendo un enfoque 
transdisciplinar que abarque todas las dimensiones humanas (Collado 
Ruano, 2017, p. 76). Este enfoque crítico contrasta con la ciencia hegemó-
nica, que ha sido funcional a las estructuras de poder y que, según Arce 
Rojas (2020), sigue imponiendo un “colonialismo epistémico”, ignorando 
las voces marginadas y las formas alternativas de conocimiento (p. 82) 
Es destacable la importancia de considerar lo desconocido en la planifi-
cación de problemas ambientales, fomentando la diversidad de modelos 
y construyendo resiliencia para enfrentar futuros impactos ambientales 
significativos (Carpenter et al., 2009).

En ecología y ecocrítica, enfocarse en el contexto de descubrimien-
to más que en el de justificación sugiere formular preguntas dialécticas y 
responder con hipótesis retroductivas. Esta distinción es crucial para la 
ecocrítica, que depende de la creatividad en la formulación de hipótesis ini-
ciales más que de la justificación empírica. Estas hipótesis catalizan futuras 
investigaciones empíricas y teóricas en contextos de justificación rigurosos, 
permitiendo explorar nuevas ideas y enfoques interdisciplinarios.

La heterogeneidad, estabilidad histórica, conectividad, jerarquía 
dinámica (panarquía) y accesibilidad epistemológica aseguran que la 
ecocrítica pueda abordar una amplia gama de problemas, manteniendo 
coherencia interna y un enfoque claro. Esta estructura permite que la eco-
crítica no solo analice la literatura existente, sino que también influya en 
la producción literaria y científica, así como en las políticas ambientales, 
promoviendo una mayor conciencia y acción ecológica.
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En este contexto de evolucion epistemológica (Belcher & Hughes, 
2021) el enfoque erotético del programa de investigación ecocrítico sinte-
tiza las posturas actuales a favor de estructuras científicas flexibles, mien-
tras que atiende a la urgencia de abordar la inquietud ambiental desde la 
expresión literaria y la investigación socioecoevolutiva. Se utiliza la lógica 
erotética para clarificar qué cuestiones son válidas bajo diferentes paradig-
mas y cómo estas influyen en la investigación. Las agendas de preguntas 
proporcionan un marco flexible y dinámico necesario para mejorar sig-
nificativamente el entendimiento de la dinámica socioecológica, la prác-
tica científica en ciencias ambientales y la actividad ecocrítica, integrando 
diferentes disciplinas y perspectivas para abordar problemas complejos 
y específicos. La capacidad de adaptar los programas de investigación a 
nuevos desafíos y contextos es crucial en un mundo en constante cambio. 

La organización erotética sugiere estrategias de descubrimiento 
científico, práctica y enseñanza de las ciencias ecosociales, manteniendo 
una perspectiva epistémica y sociocultural atenta a los contextos locales 
que facilitan la expresión de inquietudes ecológicas a través de la enun-
ciación creativa de problemas emergentes. Entender, practicar y enseñar 
la ecología y la ecocrítica como estructuras erotéticas permitirá a los in-
vestigadores y educadores adaptarse a nuevos contextos y desafíos, facili-
tando, como se ha dicho, la flexibilidad metodológica, la interdisciplina-
riedad, la adaptabilidad y la innovación.

La perspectiva erotética es necesaria debido a que ni la ecología 
posee una teoría central, ni la ecocrítica puede considerarse una teoría 
en el sentido estricto de la lógica científica. Si asumimos la relevancia de 
pensar ecocríticamente la ecología y la consecuencia simétrica de este 
enfoque (pensar ecológicamente la ecocrítica), ante esta circunstancia 
existen tres caminos posibles:

• Renunciar a una estructura científica para estas disciplinas.
• Remitirlas o subsumirlas en los cinturones de hipótesis acceso-

rias a otros programas de investigación.
• Estructurarlas erotéticamente para que puedan constituirse 

como programas de investigación por derecho propio.

Asumimos la tercera vía, en ambas ciencias la perspectiva erotética 
es extremadamente útil, evitando que los complejos y multidimensiona-
les asuntos ecológicos se reduzcan a instancias específicas de una dinámi-
ca genética entre poblaciones (vía 2) o que la ecocrítica sea interpretada 
desde una perspectiva positivista como acopio laxo de especulaciones 
literarias o poéticas sin fundamento en la realidad ni capacidad de reso-
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lución de problemas (vía 1). Desde esta perspectiva sugerida, la ecología 
y la ecocrítica pueden experimentarse como programas de investigación 
ecoevolutivos y socioculturales que interactúan y se enriquecen mutua-
mente sin perder su identidad. Las intersecciones entre ambos campos 
permiten una comprensión más completa y multifacética de los proble-
mas ambientales. 

No aceptamos esta cualidad del programa de investigación ecocrí-
tica renunciando a ninguna otra cualificación teórica. Del mismo modo 
en que la ecología y la biología del desarrollo son ciencias progresivas que 
marchan acumulando observaciones y evidencia experimental, la ecocrí-
tica avanza construyendo conceptualización y dialogando con la evidencia 
científica. Por ejemplo, la ecocrítica, al incorporar la teoría evolutiva, pue-
de desmentir las distorsiones del darwinismo social (Love, 2003b) y, adop-
tando la perspectiva de la construcción de nichos y la sinecología, puede 
llamar la atención sobre las ideologizaciones ecologistas, la demagogia, 
el lavado verde o la literatura pseudoecológica. Por otra parte, desde una 
perspectiva fenológica y bioclimática podrá inspirar a ensayistas, literatos 
y artistas a objetivar sus experiencias estéticas por medio de narraciones 
y poéticas que hallan su fundamento histórico en los referentes culturales.

La crítica ecológica informada biológicamente es crucial para 
abordar cuestiones ecológicas contemporáneas, ya que, al entender la 
materialidad del mundo natural y su relación con las culturas humanas, 
se pueden desafiar las representaciones antropocéntricas y promover una 
visión más integrada de la naturaleza y la cultura (Feder, 2014, p. 78). Para 
que la ecocrítica sea un programa de investigación progresivo, debe ro-
bustecer su interdisciplinariedad con conocimientos de las ciencias natu-
rales (Buell, 2005; Heise, 2008), particularmente de la biología evolutiva y 
de la ecología de comunidades a fin de comprender con rigor fisiológico 
la relación entre seres humanos y naturaleza. Esta visión es relevante no 
solo para mejorar el espectro conceptual de ambas áreas del pensamiento 
ambiental, sino para revisar continuamente sus asunciones, inquietudes y 
representaciones. Para que la ecología sea un programa de investigación 
progresivo debe asimismo nutrirse de los conocimientos de las ciencias 
sociales y las humanidades. Particularmente de la literatura y la ética am-
biental. Este enfoque ofrece una visión ampliada de cómo los organismos 
y sus entornos coevolucionan a través de procesos complejos y coordi-
nados, eliminando la perspectiva antropocéntrica y expresando en sus 
agendas problemáticas una perspectiva crítica “ecoevocéntrica”2 de los 
procesos globales.
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Organización erotética del programa  
de investigación ecocrítico

La ecocrítica, como campo de estudio emergente que examina la relación 
entre la literatura y el medio ambiente, puede conceptualizarse eficaz-
mente como un programa de investigación en sentido estricto, siguiendo 
la metodología de Imre Lakatos. Lakatos, en sus obras Proofs and Refuta-
tions (1976) y The Methodology of Scientific Research Programmes (1978), 
propone una estructura para los programas de investigación que se divide 
en núcleo duro, cinturón protector, heurísticas positivas y negativas. Esta 
estructura proporciona una forma organizada y coherente de abordar la 
ecocrítica, asegurando su desarrollo sostenido y su capacidad para gene-
rar nuevo conocimiento.

El núcleo duro de un programa de investigación, según Lakatos 
(1978, p. 4), es la serie de hipótesis fundamentales que no se pueden aban-
donar sin desechar el programa entero. En el contexto de la ecocrítica, 
este núcleo duro se compone de asunciones epistemológicas y ontológi-
cas fundamentales. Estas incluyen la interconexión entre cultura, literatu-
ra y medio ambiente, la importancia de las representaciones literarias, el 
enfoque interdisciplinario, la ética ecológica y el cambio climático. Estas 
premisas forman la base inquebrantable sobre la cual se construye todo 
el programa ecocrítico. Por ejemplo, la interconexión entre literatura y 
medio ambiente es crucial porque permite analizar cómo los textos lite-
rarios reflejan y moldean las percepciones culturales del entorno natural 
(Glotfelty & Fromm, 1996, p. XVIII). La ética ecológica impulsa el estudio 
de cómo la literatura puede fomentar una conciencia ecológica y una res-
ponsabilidad hacia la conservación del medio ambiente (Buell, 2005, p. 2). 
La interdisciplinariedad con ciencias humanas y ecología amplía el al-
cance del análisis ecocrítico, permitiendo un diálogo enriquecedor entre 
disciplinas que tradicionalmente han sido vistas como separadas. Es no-
table que debido a su constitución erotética el núcleo duro del programa 
ecocrítico no cuenta con teorías sino con reglas de juego que consisten en 
mantener los asuntos problemáticos de múltiples agendas estructurando 
el programa desde una perspectiva interdisciplinar.

El cinturón protector, según Lakatos, consiste en un conjunto de 
hipótesis auxiliares que protegen el núcleo duro al absorber las anomalías 
y permitir ajustes sin comprometer las premisas fundamentales (Lakatos, 
1978, p. 48). En la ecocrítica, estas hipótesis auxiliares incluyen géneros 
literarios como la ficción científica, la poesía de la naturaleza, la narra-
tiva de viajes, la literatura infantil y el realismo mágico. Estos géneros 
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ofrecen diferentes perspectivas y enfoques para explorar la relación entre 
literatura y medio ambiente. Además, los contextos históricos y cultura-
les, como la Revolución Industrial, el colonialismo y postcolonialismo, la 
modernidad y postmodernidad, las culturas indígenas y los movimien-
tos sociales, enriquecen la ecocrítica al proporcionar marcos históricos 
y sociales específicos para el análisis (Heise, 2008, p. 5). Las interaccio-
nes artísticas, como las adaptaciones cinematográficas, las artes visuales, 
el teatro y performance, la música y las instalaciones artísticas, amplían 
aún más el alcance del análisis ecocrítico. Los movimientos ecológicos, 
como el ambientalismo, el ecologismo profundo, la justicia climática, la 
sostenibilidad y la resiliencia comunitaria, y las tecnologías y medios di-
gitales, como las redes sociales, blogs, sitios web, proyectos de literatura 
digital, videojuegos y realidad virtual y aumentada, proporcionan nuevas 
herramientas y enfoques para el estudio ecocrítico (Garrard, 2012). Estos 
elementos permiten una adaptación continua del programa a medida que 
surgen nuevos desarrollos y desafíos en el campo ambiental.

Las heurísticas positivas y negativas son estrategias metodológi-
cas que guían el desarrollo y la protección del programa de investiga-
ción. Las heurísticas positivas en la ecocrítica incluyen estrategias que 
fomentan nuevas interpretaciones, preguntas, avances interdisciplinarios, 
sostenibilidad y conciencia, e innovación metodológica (Lakatos, 1978, 
p. 50). Estas estrategias permiten que el programa ecocrítico evolucione y 
se adapte, generando continuamente nuevas hipótesis y teorías que enri-
quecen el campo. Por ejemplo, la innovación metodológica puede incluir 
el uso de nuevas tecnologías digitales para analizar textos literarios o la 
incorporación de perspectivas de justicia climática en el análisis literario 
(Haraway, 2016, p. 31). La sostenibilidad y conciencia promueven la idea 
de que la literatura no solo refleja, sino que también puede influir en la 
acción ambiental y el cambio social (Buell, 2005, p. 7).

Las heurísticas negativas, por otro lado, son estrategias que pro-
tegen el núcleo duro del programa, prohibiendo cambios que podrían 
comprometer su estabilidad y coherencia. En la ecocrítica, estas incluyen 
la protección de la interconexión entre literatura y medio ambiente, la 
importancia de las representaciones literarias, mantener el enfoque in-
terdisciplinario, conservar la ética ecológica y mantener la relevancia del 
cambio climático como un tema central (Lakatos, 1978, p. 51). Estas es-
trategias aseguran que el programa mantenga su integridad y enfoque, 
evitando desviaciones que podrían diluir su propósito fundamental. La 
estructura erotética, que organiza el conocimiento en torno a preguntas 
investigativas, es particularmente adecuada para la ecocrítica. La integra-
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ción de preguntas y la estructura organizativa basada en la indagación 
permiten que el campo se mantenga dinámico y relevante. La flexibilidad 
metodológica, la interdisciplinariedad y la adaptación e innovación ga-
rantizan que el programa pueda responder a nuevos desafíos y desarro-
llos en el campo ambiental. 

La estructura erotética de los programas de investigación ecocrí-
ticos enfatiza la pluralidad y diversidad de enfoques dentro del campo. 
Cada disciplina, desde la literatura y la filosofía hasta la biología evolutiva 
y la economía, aporta marcos conceptuales y preguntas de investigación 
específicas que enriquecen el análisis ecocrítico. Campos de la literatura 
como la teoría literaria, la lingüística y la filología exploran cómo las na-
rrativas literarias influyen en la percepción pública del cambio climático, 
el papel de los discursos lingüísticos en la construcción de la identidad 
ambiental, y la evolución de las descripciones de la naturaleza en la litera-
tura (Johns-Putra, 2019; Fill, 2018; Stibbe, 2015; Glotfelty & Fromm, 1996; 
Buell, 2005; Heise, 2008).

Ámbitos de la filosofía como la filosofía del lenguaje, la ética am-
biental y la estética ambiental investigan cómo los conceptos ecológicos 
afectan nuestras construcciones filosóficas del lenguaje, los principios éti-
cos para guiar las políticas ambientales, y la influencia de las percepciones 
estéticas de los paisajes naturales en las políticas de conservación (Mor-
ton, 2007; Alaimo, 2010; Plumwood, 2002; Attfield, 2014; Gardiner, 2011; 
Jamieson, 2014; Brady, 2018; Berleant, 2012; Carlson, 2009).

Áreas de la filosofía de las ciencias, como la ontología, la epistemo-
logía, la sociología de las ciencias y la filosofía de la tecnología abordan 
cuestiones sobre las nuevas realidades ontológicas emergentes de la crisis 
ecológica, la construcción del conocimiento ecológico en la ciencia mo-
derna, y el papel de la tecnología en la mitigación y adaptación al cambio 
climático (Bennett, 2010; Braidotti, 2013; Morton, 2016; Haraway, 2013; 
Latour, 1999; Harding, 1991; Yearley, 1996; Jasanoff, 2012; Wynne, 1996; 
Schneider, 2014; Klein, 2015; Lovins, 2019).

La sociología y la antropología con su conjunto de teorías de la 
cultura examinan cómo las teorías culturales pueden movilizar acciones 
colectivas contra el cambio climático y cómo la teoría crítica puede des-
mantelar las estructuras de poder que perpetúan la degradación ambien-
tal (Norgaard, 2011; Manzo, 2010; Pellow, 2017; Pulido, 2018; Mohai et al., 
2009). La teoría política y la teoría económica abordan modelos de gober-
nanza para enfrentar desafíos ecológicos globales y cómo las teorías eco-
nómicas pueden incorporar principios de sostenibilidad para fomentar 
una economía verde (Dryzek, 2013; Ostrom, 2010; Paavola, 2005; Jacobs, 
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2013; Pearce et al., 2019; Daly, 1996). Así mismo, la economía con su en-
foque de la teoría urbanista examina enfoques urbanísticos que pueden 
mitigar los impactos del cambio climático en las ciudades, explorando 
cómo la planificación urbana puede adaptarse para mejorar la resiliencia 
climática (Bulkeley, 2013; Calthorpe, 2010).

Conclusiones

Se ha propuesto un enfoque erotético para estructurar la ecocrítica, cen-
trado en la formulación de preguntas y la elaboración de agendas pro-
blemáticas. Los principales hallazgos y resultados de la investigación se 
pueden resumir de la siguiente manera:

La investigación demuestra que la interdependencia entre pregun-
tas y agendas de problemas es crucial para la flexibilidad y adaptabilidad 
metodológica de la ecocrítica. Esto permite abordar de manera efectiva 
la complejidad de los problemas ecológicos contemporáneos. La estruc-
tura erotética facilita la actualización continua de hipótesis y problemas, 
incorporando nuevos datos y tecnologías. Este enfoque es esencial para 
mantener la relevancia de las prácticas científicas y educativas en un en-
torno en constante cambio. La integración de conceptos y metodologías 
de diferentes disciplinas, como la biología, la filosofía y la literatura, en-
riquece el análisis ecocrítico y permite abordar los problemas ecológicos 
desde una perspectiva integral. Además, el uso de preguntas e hipótesis 
retroductivas promueve la creatividad en la práctica científica, facilitando 
la generación de nuevas ideas y marcos conceptuales que son vitales para 
la evolución y adaptación de los programas de investigación.

La ecocrítica, al carecer de una teoría central unificadora, se organi-
za en torno a problemas específicos y cuestiones emergentes. Esta caracte-
rística evita la rigidez y facilita la exploración continua y el descubrimien-
to de nuevas perspectivas y soluciones. Se enfatiza la necesidad de enseñar 
la formulación de preguntas y el desarrollo de agendas problemáticas en 
la educación científica y literaria. Esto prepara a los investigadores para 
abordar eficazmente los problemas ecológicos emergentes y mejora la es-
tructura y utilidad de la ecocrítica. La investigación resalta la profunda 
relación entre el programa ecocrítico y el programa ecoevolutivo, consi-
derándolos paradigmas de investigación con una estructura erotética. Esta 
relación dialéctica facilita el desarrollo de nuevas hipótesis y la adaptación 
de marcos conceptuales a las necesidades actuales, destacando la impor-
tancia de la interdisciplinariedad en la investigación científica.
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Los resultados sugieren que el enfoque erotético puede ser una 
herramienta poderosa para mejorar la flexibilidad, adaptabilidad e inter-
disciplinariedad en la investigación ecocrítica y ecoevolutiva. Esto tiene 
importantes implicaciones para la práctica científica y educativa, ya que 
permite una mejor respuesta a los desafíos ecológicos contemporáneos. 
No obstante, una limitación potencial de este estudio es que, aunque se ha 
demostrado la utilidad del enfoque erotético, su implementación práctica 
puede requerir un cambio significativo en las metodologías tradicionales 
de investigación y enseñanza. Además, se necesita más investigación em-
pírica para validar y refinar este enfoque. Futuras investigaciones podrían 
explorar la implementación práctica del enfoque erotético en diversos 
contextos educativos y científicos. Además, se podrían desarrollar estu-
dios comparativos para evaluar la eficacia de este enfoque en relación 
con otros modelos metodológicos. En definitiva, el enfoque erotético 
propuesto en este artículo proporciona una estructura robusta y flexible 
para la ecocrítica, integrando diversas disciplinas y promoviendo la in-
novación metodológica. Este enfoque es crucial para abordar de manera 
efectiva la complejidad de los problemas ecológicos y sociales en el con-
texto del Antropoceno, facilitando una práctica científica y educativa más 
dinámica y adaptada a las necesidades actuales.

Notas

1 Un problema actual derivado de la degradación antrópica del ecosistema son las 
variaciones anómalas estacionales. Este ejemplo se centrará en la fenología de una 
especie vegetal y su relación con el ecosistema y los procesos socioculturales del há-
bitat. Al desarrollar cuestionamientos sobre este caso, se ilustrará cómo un proceso 
puntual con implicaciones ecológicas, evolutivas, estéticas y socioculturales genera 
una serie de preguntas y asuntos problemáticos. Estos asuntos se incluyen en dos 
programas de investigación complementarios: el ecológico y el ecocrítico.

2 No son pocos los términos acuñados para superar las perspectivas antropocén-
tricas. Ejemplos de ello son el “biocentrismo” (Naess, 1973), el “ecocentrismo” 
(Leopold, 1949; Callicott, 1989) y el “evocentrismo” (Sarrazin & Lecomte, 2016). 
No obstante, considero útil aportar una nueva perspectiva, aunque sea solo para 
enriquecer este campo conceptual y semántico. En ella, el aspecto fundamental de 
los estudios ecológicos y ecocríticos es, tanto el entendimiento científico como la 
satisfacción estética que emana de los procesos ecoevolutivos, los cuales se definen 
a lo largo de este artículo bajo el término “ecoevocentrismo” (Pagano, 2013, p. 25).
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Critical Perspective of Educational Innovation from Active Learning Methodologies

Resumen

La complejidad de los desafíos que plantea el siglo XXI interpela a la innovación, especialmente 
en el ámbito pedagógico, por su presencia, relevancia y potencialidad para la generación de 
soluciones, formas de acción y formación que sean asumibles por la ciudadanía, principalmente por 
quienes están inmersos en el proceso educativo. Por ello, este trabajo tiene la finalidad de proponer 
las metodologías activas como medios idóneos para implementar la innovación educativa centrada 
en los procesos sociales, que ponga a las personas al centro del fenómeno, como seres en formación 
y, al mismo tiempo, como creadores y sustentadores de innovaciones promotoras de bienestar. 
Inicialmente, se esbozan las dificultades del esfuerzo de renovación pedagógica, en algunos de 
sus textos y momentos fundamentales, para responder a los retos y amenazas que enfrentan las 
sociedades contemporáneas, discutiéndose algunas nociones relevantes de teoría y filosofía de la 
educación. Seguidamente, esta aportación trata de sumarse a las reflexiones en curso sobre filosofía 
de la innovación, como disciplina en germen, que debe a su vez vincularse con una propuesta 
para una filosofía de la innovación educativa. Se pretende, a continuación, problematizar, bajo estas 
premisas teóricas, la creatividad pedagógica y los programas de acción vinculados a la tradición 
del activismo y a las recientes propuestas de las metodologías activas de aprendizaje, a través de la 
aportación del enfoque social de la innovación educativa. 
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Abstract

The complexity of the challenges posed by the 21st Century calls for innovation, especially in 
the field of education, due to its presence, relevance and potential for the generation of solutions, 
forms of action and education that can be assumed by citizens, mainly those who are immersed in 
their educational process. For this reason, the aim of this work is to propose active methodologies 
as suitable means for implementing educational innovation centered on social processes, which 
place people at the center of the phenomenon, as beings in formation and, likewise, as creators 
and maintainers of innovations that promote well-being. Initially, it outlines the difficulties of 
the pedagogical renewal effort, in some of its fundamental texts and moments, to respond to the 
challenges and threats faced by contemporary societies, discussing some relevant notions of theory 
and Philosophy of Education. This contribution then attempts to add to the ongoing reflections on 
the Philosophy of Innovation, as a discipline in germ, which must in turn be linked to a proposal for 
a Philosophy of Educational Innovation. The aim is then to problematize, under these theoretical 
premises, pedagogical creativity and action programs linked to the tradition of activism and 
the recent proposals of Active Learning Methodologies, through the contribution of the social 
approach to educational innovation.

Keywords

Educational Innovation, Philosophy of Innovation, Activism, Active Methodologies, 
Educational Paradigm.

Introducción

El trabajo que se presenta a continuación trata de recorrer críticamente 
diversos conceptos y propuestas relacionadas con aspectos relevantes del 
compromiso innovador de nuestras sociedades, confrontándolas con las 
prácticas y modelos de aprendizaje en los entornos educativos. Es por eso 
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que se propone como objetivo enriquecer la reflexión en el ámbito de los 
estudios de innovación, especialmente en lo que a la teoría y metodolo-
gía en educación se refiere, con la finalidad última de que los procesos 
educativos innovadores impulsen y mantengan la transformación social 
necesaria para dar respuesta a los enormes retos del siglo XXI. El proble-
ma central que inspira y moviliza esta y otras investigaciones y prácticas 
es, por tanto, tratar de ensayar respuestas desde la reforma educativa a 
los problemas y amenazas que asedian los equilibrios de convivencia en 
nuestras sociedades, complejas y plurales: protección de los derechos hu-
manos, logro y mantenimiento de alianzas para la paz mundial, promo-
ción del bienestar humano y la salud de todas las personas, reducción del 
impacto medioambiental, equidad de género, reducción de las desigual-
dades, entre muchos otros (ONU, s. f.).

De ahí que este trabajo defienda la idea fundamental de que una 
reforma educativa que busque estar a la altura de estos desafíos debe re-
visar críticamente su historia, bases conceptuales y métodos, y evaluar 
las razones de los fracasos o resultados insuficientes obtenidos a lo largo 
de una tradición ya larga de diseño del cambio educativo. Asimismo, la 
importancia de esta propuesta se deriva de la necesidad de orientar este 
cambio educativo hacia nuevos modelos, metodologías y empeños didác-
ticos que, evitando ser aplicados automáticamente, traten de otorgarse va-
lidez a partir de fundamentos teóricos que sean fruto de una labor crítica 
de tipo pedagógico-filosófico. Da cuenta de la actualidad de la propuesta 
aquí presentada el hecho de que la innovación aparece a día de hoy como 
una noción central de multitud de estrategias de planificación, tanto pú-
blicas como privadas, concernientes a muy diversos sectores productivos 
y socioculturales. De hecho, la innovación educativa es un tópico domi-
nante en los diseños de políticas educativas y proyectos y estrategias de 
mejora de la enseñanza, y por esto mismo este concepto habría de ser 
dilucidado, al objeto de cuestionar la pertinencia de presupuestos emi-
nentemente tecnocientíficos y orientados al mercado, y dirigir la atención 
hacia renovados paradigmas sociales.

La investigación que da sustento al presente documento se basa en 
una amplia revisión documental, que ha incluido libros, artículos científi-
cos y otras fuentes de referencia enmarcadas en un extenso lapso de tiempo, 
con la finalidad de contar con una visión completa sobre el concepto de la 
innovación, su aplicación, alcances y limitaciones en el campo educativo. 

Metodológicamente, el análisis de los textos ha sido acompañado 
de la puesta en discusión de sus tesis entre los miembros del equipo de 
investigación y otros profesionales de la práctica docente y la reflexión 
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pedagógica. Asimismo, estos trabajos están encuadrados en el marco de 
proyectos de innovación educativa desarrollados en las instituciones im-
plicadas, a lo largo de cuya ejecución, durante los últimos años, las pro-
puestas han podido parcialmente ser llevadas a la práctica en entornos 
educativos innovadores, con resultados prometedores y con observacio-
nes relevantes para el diseño de propuestas de mejora.

El artículo está estructurado en cuatro grandes apartados: “Educa-
ción y cambio social”, en el que se demuestra la actualidad y relevancia de 
los temas aquí abordados, mediante el análisis del devenir de la educación 
a lo largo del tiempo, especialmente su desarrollo posterior a la Segunda 
Guerra Mundial, evidenciándose la inmovilidad del sistema a pesar de 
las grandes transformaciones políticas, sociales y medioambientales a su 
alrededor. “Paradigma hegemónico de la innovación (educativa)” plantea 
la forma en que la innovación ha sido concebida, dentro y fuera del ámbi-
to educativo, haciendo notoria su paulatina apropiación por parte de los 
discursos científico-técnicos y la eficiencia de mercado, lo que ha gene-
rado la pérdida de sentido en relación a la satisfacción de las necesidades 
humanas, con la consecuente opacidad de su consistencia teórica y meto-
dológica. Este elemento de clarificación teórica y conceptual es relevan-
te, se propone, para la correcta caracterización pedagógica y ética de las 
prácticas transformadoras, en especial considerando que la innovación 
educativa es uno de los imperativos centrales de las políticas educativas 
en la actualidad. Ante las problemáticas enmarcadas en los dos primeros, 
se presenta “Hacia un nuevo paradigma social de la innovación educati-
va”, donde se plantean las bases teóricas y metodológicas que, desde el ac-
tivismo educativo y las metodologías activas para el aprendizaje, pueden 
atender a la necesidad de transformación social con un amplio sentido 
humano en lo personal y en lo colectivo. Por último, “Universidad y acti-
vismo en la educación superior: factores para la innovación” habla sobre 
las posibilidades de la implementación de las metodologías mencionadas 
en el apartado anterior, incluyendo ejemplos de su puesta en práctica en 
entornos educativos de enseñanza superior de distintos lugares del mun-
do, en los que han demostrado su potencial transformador.

Educación y cambio social

En la página web del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD, s. f.) puede leerse la siguiente afirmación:
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Las instituciones del siglo XX no podrán solucionar los problemas del 
siglo XXI. La brecha entre los desafíos estructurales, interrelacionados 
y cada vez más complejos e imprevisibles que estamos enfrentando y 
la manera de planificar las cuestiones gubernamentales y de desarrollo 
es cada vez mayor. La emergencia climática, la falta de confianza en las 
instituciones y la creciente desigualdad, en particular entre las mujeres, 
dejan claro que es necesario avanzar hacia nuevas maneras de entendi-
miento y acción. Y sin embargo, seguimos aplicando los mismos métodos 
de siempre (énfasis en el original).

Las brechas a las que se refiere este texto parecen evidenciar una 
incapacidad o desfase de las instituciones conformadas y estabilizadas 
durante la Modernidad para afrontar con solvencia los desafíos cada vez 
más complejos y estructuralmente interrelacionados que esta misma Mo-
dernidad plantea, como amenaza a los equilibrios sociales y políticos de 
nuestras sociedades, y a la propia posibilidad de supervivencia de la vida 
en el planeta. La aplicación de los mismos métodos de siempre no alcan-
za a dar cuenta de unas problemáticas cuya complejidad desborda, tanto 
la cobertura técnica que cierto paradigma vigente pone al servicio de la 
resolución de problemas como los criterios para legitimar el tipo de plani-
ficaciones que operativizan las secuencias integradoras de actividades que 
son diseñadas para la intervención en lo real. Quizá, como también sugiere 
el texto, se deba esta incapacidad a un déficit esencial de entendimiento, 
que fundamente y justifique correctamente las estrategias de acción que 
pretenden incidir de modo correctivo o transformador sobre la realidad. 

Decir que la educación es una de esas instituciones fundamenta-
les cuya reforma es clave para construir la mejora social y afrontar con 
ciertas garantías estos desafíos estructurales, forma parte de los discursos 
que habitualmente gozan de aceptación general, y de lo que puede en-
tenderse como una noción normalizada de lo que significa educar o al 
menos “educación institucionalizada”. La correspondencia entre progreso 
y/o desarrollo sociocultural, de un lado, y educación del otro, forma par-
te de las preocupaciones pedagógicas de la Ilustración y, especialmente, 
después de la Segunda Guerra Mundial. Este nuevo discurso posbélico de 
progreso y bienestar (Cornago Prieto, 1998; Parpart & Veltmeyer, 2011; 
de Rivero, 2014) hizo de la educación formal el aspecto más relevante 
para desencadenar o reforzar procesos de modernización económica y 
cultural, tanto de las sociedades industriales como de las regiones en vías 
de desarrollo. Desde entonces, la mayor parte de teorías, políticas y pro-
yectos encaminados a discernir, ampliar y sistematizar la cobertura y cali-
dad de la educación formal “ha considerado la educación como una fuer-
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za central para el desarrollo sociocultural y ha visto en la escolarización 
formal uno de los agentes, si no el principal, del cambio social deseable” 
(Hawkins, 2007, p. 147). La democratización y masificación de la educa-
ción, también a nivel superior, fue precisamente uno de los objetivos y 
consecuencias de las políticas desarrollistas encaminadas a la creación 
y apoyo de sistemas formales de escuela y de ayudas al estudio, con el 
objetivo, entre otros, de contribuir a la creación de la fuerza de trabajo 
necesaria al proyecto modernizador de las naciones (Pineau, 2001). 

Esta evolución ha llevado, como sabemos, a una “presencia priori-
taria y generalizada de lo educativo en nuestra sociedad” (Casado, 1991, 
p. 27). Casado, basándose en datos de la UNESCO, hace más de treinta 
años indicaba la marcha imparable del proceso de escolarización, seña-
lando la ubicuidad de la educación como problema social “de nuestros 
días, de nuestro entorno”, frente a referencias teóricas clásicas que lo re-
ducían a “concepto” (pp. 26-27). En el último informe encargado por este 
organismo, Reimaginar juntos nuestros futuros, dirigido a “replantearse 
el papel de la educación en momentos clave de transformación social” 
(UNESCO, 2022, p. V), los datos corroboran esta tendencia. Si bien las ci-
fras acusan todavía sesgos regionales, su crecimiento sigue confirmando 
que “a partir de la Segunda Guerra Mundial la educación ha llegado a ser 
la mayor rama de la actividad del mundo en cuanto a gastos globales se 
refiere” (Faure, 1977, p. 60), lo cual no deja lugar a dudas sobre la eviden-
cia de que “la expansión del acceso a la educación en el mundo, desde que 
se reconoció la educación como derecho humano, ha sido espectacular” 
(UNESCO, 2022, p. 20).

Tal presencia proliferante de lo educativo se entiende, como deci-
mos, teniendo en cuenta que la educación es mayoritariamente concebida 
como el agente principal en la promoción de la prosperidad y el progreso 
social, incluso moral y cultural. De modo que por muy profundas y con-
vulsivas que hayan sido y estén siendo las alteraciones en la estructura de 
nuestras sociedades, parece no haber sido menoscabada la convicción bá-
sica sobre “el poder de la educación para provocar un cambio profundo” 
o el “potencial transformador de la educación como vía para un futuro 
colectivo sostenible” (UNESCO, 2022, p. III). Sin embargo, este potencial 
transformador no parece haberse realizado en el sentido de provocar ese 
cambio social que la reforma educativa viene prometiendo desde hace 
décadas. Podría suponerse que la educación es una de esas instituciones 
del siglo XXI, y quizá sobre la que mayor responsabilidad recae, cuyas 
maneras de entendimiento y de acción, de producir y trasmitir conoci-
miento y de volcarlo en operaciones e intervenciones prácticas, se mues-
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tran incapaces de ofrecer soluciones a los desafíos del presente. Y esto 
porque sigue aplicando los mismos métodos de siempre.

Las insuficiencias y carencias de este modelo educativo han esti-
mulado numerosos propósitos de reforma o de innovación, orientadas a 
veces a implementar mecanismos de reajuste sobre el paradigma conven-
cional, otras dirigidas a reformulaciones totales de su institucionalidad 
moderna, acompañadas por tesis teóricas y filosóficas de carácter crítico, 
radical o revolucionario. El fuerte vínculo establecido entre la escolariza-
ción y los ideales de la carrera desarrollista —especialmente cuando los 
programas de cooperación y desarrollo eran trasladados a regiones po-
bres— prometía realizaciones sociales y políticas como modernización, 
prosperidad, democratización, integración nacional o respeto a los dere-
chos humanos (núcleo central este último de esa subjetividad moderna 
que la ampliación de la alfabetización habría de producir). Sin embargo, 
momentos de crisis mundial a diversos niveles inevitablemente habrían 
de traducirse en cuestionamientos de este tipo de políticas y sus correla-
tos educativos, cuyos resultados no estuvieron a la altura de sus promesas 
de bienestar y democracia. 

Para los años 60 se hacían evidentes lo problemas del modelo de 
escolarización instituido, en cuanto a la formación de docentes, absen-
tismo, adecuación del plan de estudio al contexto, tensión rural-urbano, 
educación de las minorías y educación de las mujeres (Hawkins, 2007, 
p. 148). Esta escuela “tradicional”, en términos de clases magistrales en las 
que se enseña a un grupo de alumnos siguiendo horarios y programas 
generales —consecuencia de las modificaciones de la segunda mitad del 
siglo XX (Reboul, 2009, p. 43)— fue entonces objeto de numerosas críti-
cas que trataron de incorporar reformas y alternativas democratizadoras, 
que en algún caso alcanzaron, como se sabe, el extremo de las tesis de 
desescolarización. El optimismo democrático de la década de los 60 (Ste-
venson, 2018, p. 152) estimuló numerosas tentativas para diseñar el tipo 
de cambio educativo que habría de encarar estos desajustes; un período 
de incentivos para la reforma durante el que la “innovación” habría de ser 
una de las palabras mágicas que más influyó en la planificación escolar 
(Cawelti en Fullan, 2011, p. 2). Entre otros testimonios de ese momento 
fue crucial el informe de la Comisión Faure, Aprender a ser: la educación 
del futuro (1972), que reconocía abiertamente la incapacidad de perfec-
cionamientos o adaptaciones sobre los sistemas educativos tradicionales 
para soportar la avalancha de críticas que estaban recibiendo, así como 
para considerar sin inquietud “esas vastas zonas de sombra que marcan 
sobre el planeta una geografía de la ignorancia […] una geografía del 
hambre y de la mortalidad infantil” (p. 27).
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Paradigma hegemónico de la innovación (educativa)

La innovación, la reforma o renovación, se vienen ofreciendo como res-
puesta ante los escollos que la educación ha ido encontrando para el cum-
plimiento de esa ambiciosa misión que se le ha asignado en el seno del 
proyecto modernizador. Sin duda, los propósitos de renovación a diversos 
niveles (curriculares, metodológicos, organizativos, roles del profesorado 
y alumnado) vienen siendo una constante desde las propuestas progre-
sistas propugnadas por el movimiento de la “escuela nueva” de fines del 
siglo XIX. Sin embargo, las urgencias por transformar la educación en 
las últimas décadas han adquirido un carácter de especificidad epocal e 
incluso de urgencia que la hacen:

Enteramente nueva, no se le pueden encontrar precedentes. Procede no, 
como se ha dicho tan a menudo, de un simple fenómeno de creciente 
cuantitativo, sino de una transformación cualitativa que afecta al hom-
bre en sus características más profundas y que, de alguna manera, le 
renueva en su genialidad (Faure, 1977, p. 28).

Las dificultades que encontró el modelo educativo desarrollista fue-
ron contestadas, como se ha señalado arriba, por el auge innovador de las 
propuestas de los pioneros del cambio educativo de los años 50 y 60 (Fullan, 
2011, p. 1). Desde entonces, el proceso innovador no ha cesado, pues trata 
de ser coherente con las demandas y desafíos de las nuevas trayectorias 
de las sociedades, que corresponden “a unos nuevos saberes, a unas nue-
vas reglas de vida, a nuevas organizaciones y nuevas relaciones sociales” 
(Botrel, 1996, p. 250). Aludiendo al carácter de excepcionalidad del cam-
bio reclamado, la Comisión Faure (1972) señalaba las consecuencias sin 
parangón histórico de la revolución científico-técnica, los mass media y la 
cibernética. Las transformaciones estructurales y culturales habidas desde 
entonces enfatizan esta urgencia, abundan en la impugnación de la matriz 
tradicional de la educación (Avilés Salvador, 2020, p. 260) y nos instan a 
comprender la mayor complejidad de los cambios: crisis ecológica e impe-
rativos de sostenibilidad y ecologización del saber, irrupción de la sociedad 
del conocimiento y transformaciones en la organización del trabajo (Te-
desco, 2014), internet, revolución digital y redes sociales, y los más recien-
tes fenómenos de posverdad, fake news y desinformación. Además, como 
dinámica envolvente de todas estas crisis, la globalización y los procesos 
vinculados contribuyen a la difusión y refuerzo del paradigma dominante, 
a la vez que lo modifican estratégicamente para adaptarlo a las necesidades 
de una economía globalizada (Hawkins, 2007, p. 156).
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Como asegura Tedesco (2014), una educación democrática, acce-
sible, orientada hacia la personalización y construcción del proceso de 
aprendizaje y la reflexividad crítica, sustentada en experiencias sociales y 
promotora de capacidades para la cohesión social:

Es una educación sustancialmente diferente de la tradicional, desde el 
punto de vista de sus modalidades de gestión y de sus contenidos. La 
transformación de la educación está por ello a la orden del día en la 
mayor parte de los países (p. 56).

No son escasos los análisis que, casi acompañando desde sus inicios 
al proceso reformista durante más de una centuria de crítica al tradiciona-
lismo pedagógico, han ido jalonando la reforma con saldos negativos en 
lo que al logro de transformaciones profundas y significativas se refiere. 
Domina la cautela —cuando no el reconocimiento sin paliativos del fraca-
so— a la hora de enjuiciar la capacidad de las innovaciones para sustituir 
o alterar el paradigma educativo dominante, que ha dado muestras de una 
inflexibilidad y a la vez una capacidad para adaptarse y absorber el impac-
to del cambio, posiblemente subestimada por los reformadores (Hawkins, 
2007, p. 155). Con esa “novísima educación que todos deseamos, pero que 
ni remotamente logramos alcanzar por el momento” (Garrido Landívar, 
1984, p. 137), se retrata la frustración en los años 80 por los escasos resulta-
dos de las propuestas de las pedagogías del siglo XX. La educación encierra 
un tesoro (Delors, 1996), recogiendo el testigo de la Comisión Faure, reco-
nocía el fracaso rotundo de intentos reformistas previos: 

Como demuestran los fracasos anteriores, muchos reformadores adoptan 
un enfoque demasiado radical o excesivamente teórico y no capitalizan 
las útiles enseñanzas que deja la experiencia o rechazan el acervo positivo 
heredado del pasado […] los intentos de imponer las reformas educativas 
desde arriba o desde el exterior fueron un fracaso rotundo (p. 23).

Después de algunos decenios más de reformas y proyectos innova-
dores, las conclusiones de Rodríguez (2000) no dejaban tampoco lugar a 
dudas acerca del inamovible escenario educativo: “En estos momentos” la 
enseñanza no refleja esa “realidad permanentemente buscada, pero nun-
ca alcanzada. Una meta que se presenta como inalcanzable” (p. 455). La 
innovación educativa no parece entonces haber podido despegar, según 
los diagnósticos más críticos, del tradicionalismo pedagógico denuncia-
do desde finales del siglo XIX o —desde una perspectiva amplia y com-
parativa— sustraerse del paradigma educativo hegemónico globalizado. 
Quizá las modalidades del cambio que se oficializa y practica son poco 
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más que ilusión de alternativas innovadoras y radicales, pues de alguna 
manera se producen y moldean desde dentro del paradigma dominante 
(Hawkins, 2007, p. 157) y, en definitiva, de una forma u otra, acaban su-
cumbiendo y perpetuando los mismos métodos de siempre.

Las denuncias de fracaso o de insatisfacción con los tímidos logros 
alcanzados frente al abigarrado panorama histórico, institucional y nor-
mativo de tantas perspectivas y promesas de cambio educativo han esti-
mulado, asimismo, no pocas tentativas de elucidación de las resistencias 
y dificultades que impiden la transformación. Los análisis han escrutado 
debilidades y carencias en las escuelas o tendencias innovadoras para 
señalar su inadecuación teórica a la realidad, inaplicabilidad práctica, 
obsoleta o insuficiente armazón conceptual, o fragilidad para enfrentar 
fuerzas mayores (ideológicas, políticas, económicas) que las neutralizan. 

Se quisiera ahora apuntar la posibilidad de colaborar con estos 
análisis desde una perspectiva quizá no todavía suficientemente explora-
da, en la idea de aquilatar las razones por las cuales el modelo convencio-
nal de enseñanza resiste tenazmente. Partimos del hecho de que algunas 
categorías o sintagmas se han hecho con el control del discurso y han mo-
nopolizado el panorama de fórmulas disponibles y, con ello, la facultad 
para referir y certificar las realidades posibles. Al nombrar la necesidad 
del cambio en la educación:

Las palabras innovación, cambio, Reforma (con mayúscula y en sin-
gular), reformas (con minúscula y en plural) y renovación, aunque no 
signifiquen lo mismo ni sirvan para nombrar las mismas prácticas peda-
gógicas, se mueven, sin embargo, en campos semánticos muy próximos 
(Martínez Bonafé, 2008, p. 78).

Sería posible preguntar si la irrupción y consecuente presencia 
ubicua del término innovación desde hace algunas décadas en los discur-
sos dominantes, académicos, institucionales y legislativos (Fernández & 
Jasso, 2023) han inducido alguna alteración importante en las condicio-
nes de lo que es aceptado colectivamente como reforma de la educación. 
La pregunta resulta pertinente a la vista de que el discurso pedagógico 
de la innovación se ha instaurado con rapidez y sin muchas trabas en 
la agenda política, cristalizando en entramados normativos dirigidos a 
modificar las prácticas docentes y organizativas (Quilabert et al., 2023, 
p. 59). La preferencia por lo innovador como marca textual privilegiada 
ha desplazado otras nociones que parecían bien asentadas en la tradición 
teórica y práctica del cambio educativo, lo cual no hace sino añadir per-
plejidades a la ya plural y contradictoria historia de las alternativas de 
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renovación pedagógica del siglo XX (Garrido Landívar, 1984; Rodríguez, 
2000; Luelmo del Castillo, 2018). Esta situación ha suscitado provechosas 
sospechas críticas acerca del carácter de mera moda, superficial y hasta 
conservadora, del proceso y discurso innovadores: 

Puede ser que esa misma noción y sus respectivos acompañantes socio-
políticos, institucionales y educativos no pasen de operar como un feti-
che, un reclamo o una etiqueta; como una forma simplista consistente 
en equiparar lo novedoso con lo bueno, en confundir las apariencias con 
las transformaciones más profundas que serían deseables, pertinentes y 
justas (García Gómez & Escudero, 2021, p. 5).

Estas reflexiones —que indagan sobre la problematicidad con-
ceptual de la idea de innovación, en contraste con otras semánticas del 
cambio— quedan incompletas si no se arroja una mirada más abarca-
dora y compleja sobre una problemática mayor, que desborda el hecho 
educativo, pero que lo condiciona y deforma. Teniendo como horizonte 
de reflexión el activismo metodológico y la implicación contextual del 
aprendizaje, que se han colocado desde los orígenes del impulso renova-
dor como clave de bóveda para entender y posibilitar la transformación 
socioeducativa, se considera que sería pertinente detenerse en el análisis 
del concepto innovación (a secas). Elaborar una perspectiva crítica acerca 
de la historia de la innovación, sus itinerarios en el pasado y las perspecti-
vas y posibilidades de evolución hacia futuros posibles, puede contribuir 
a entender mejor la propia confusión y equívocos en torno a la innova-
ción educativa y orientar mejor las trayectorias deseadas. Puede entonces 
afirmarse que la noción de innovación ha adquirido la categoría de para-
digma, si entendemos este último, en un sentido amplio, como una idea 
abarcadora que va más allá de la simple teoría, como concatenación de 
suposiciones que engarzan en formas de transversalidad, o como cierta 
organización de la conceptualización con consecuencias para la investi-
gación (Follari, 2003). 

De este modo, casi se podría decir que la innovación o la idea que 
de ella se ha canonizado, como función paradigmática, es tomada acrí-
ticamente como un valor en sí misma, cargada con fuerte connotación 
normativa y deseabilidad social, y asociada a valores presumiblemente 
positivos (Quilabert et al., 2023, p. 75). Esta opacidad de su consistencia 
problemática dificulta su articulación conceptual y el abordaje crítico de 
la condición del discurso innovador como factor estructurante de redes 
de propósitos y justificaciones, que legitiman tanto tendencias de investi-
gación como algunas leyes y discursos fundamentales, que diseñan y en-
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cauzan la evolución de nuestras sociedades, el cambio social y el progreso. 
La innovación se considera acríticamente como algo bueno y se concibe 
a priori sin intermediación reflexiva, como panacea para resolver una 
amplia gama de problemas socioeconómicos, desde la crisis financiera al 
cambio climático o desde cuestiones de salud al bienestar en los países en 
desarrollo (Ufer & Godin, 2018, p. 62; Blok, 2021, p. 73).

Gran cantidad de disposiciones y dispositivos, a muy diversos 
niveles, concretizan en el mundo fenoménico de la vida social y de sus 
producciones textuales ese paradigma de la innovación, y especialmen-
te para lo que nos interesa, en lo relativo a la organización del conoci-
miento, la distribución social del mismo y su organización a partir de 
centros y redes de poder económico, institucional y simbólico. La ina-
barcable colección de discursos que a la innovación se refieren pueden 
caracterizarse por una cierta regularidad en la dispersión, en tanto que de 
alguna manera todos ellos hacen referencia al mismo objeto, comparten 
en algún grado un estilo común en la producción de enunciados, y una 
comprobable recurrencia en el uso de conceptos, categorías y expresiones 
que refieren temas comunes. Por contra, esta dispersión, también y fun-
damentalmente, adolece de inconcreción, de falta de un marco teórico 
suficientemente desarrollado y dialogado, de clarificación conceptual y 
de orientación axiológica (Palacios Miele, 2020). Estas carencias y olvi-
dos arriesgan a convertir la innovación, de una necesidad para el cambio, 
en un gesto vacío marcado por la inflación discursiva y la saturación de 
esfuerzos institucionales y financieros que, en buena medida, y por esto 
mismo, resultan ineficaces, gravosos y generan rechazo y cansancio so-
cial. No es de extrañar que —desde perspectivas comprometidas con el 
pensamiento crítico acerca de los valores de la innovación— este proceso 
haya sido denunciado por el uso inflacionario del término (Pacho, 2009, 
p. 34), por su carácter superficial de mera moda o fetiche, o calificado 
como “innovofilia” (Gracia Calandín, 2017, p. 15).

La asunción acrítica de la innovación no establece las premisas 
para una neutralidad axiológica, sino que es precisamente su condición 
paradigmática la que autoriza unos principios “supralógicos” de organi-
zación del pensamiento que ocultamente “gobiernan nuestra visión de las 
cosas y del mundo sin que tengamos conciencia de ello” (Morin, 2005, 
p. 28). Por esto, el concepto de innovación, que parece haberse instalado 
como dominante discursiva desde hace algunas décadas para describir 
y movilizar el cambio social y el progreso, está orientado por unos prin-
cipios que la mayoría de estudiosos de la innovación identifican por su 
carácter tecnoeconómico y orientado al mercado (Echeverría & Merino, 
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2011; Ufer & Godin, 2018; Blok, 2021; Schomberg & Blok, 2021). Esta 
asunción, a su vez, implica un modelo lineal que entiende que la innova-
ción solo procede de la investigación científica, lo que queda bien plas-
mado en las famosas siglas I+D+i (Echeverría & Merino, 2011, p. 1031). 

Desde una perspectiva histórica, el concepto de innovación tie-
ne larga trayectoria y se retrotrae hasta la antigüedad (Aguilar Gordón, 
2020b y c), referido a la idea de novedades o rupturas, tanto en aspectos 
cognitivos como sociales y en el sentido más amplio de la palabra (imi-
tación, invención, imaginación creativa, cambio), y solo recientemente se 
ha restringido a la innovación tecnológica (Blok, 2021, p. 75; Echeverría 
& Merino, 2011, p. 1032). Como demuestran los trabajos de Godin, la in-
novación ha tenido históricamente una intensa connotación negativa por 
la fuerza desestabilizadora de lo novedoso, en tanto incorporación ruptu-
rista en el seno de una organización política estabilizada, que era recibida 
con cautela y resistida por las inercias conservadoras; es solo después de 
principios del siglo XIX que el concepto entra gradualmente en un con-
texto, ampliamente acogido y apreciado, de progreso y utilidad. Asimis-
mo, el ámbito de las tecnologías comercializadas estará más presente en el 
discurso cotidiano de la innovación a medida que el dominio de la econo-
mía hegemónica se vuelve más prominente y el concepto vaya perfilando 
su significado en términos de bienes y productos tecnológicos (Schom-
berg & Blok, 2021, p. 4676). Después de la Segunda Guerra Mundial, las 
políticas, la gestión y los negocios vincularon aún más la innovación al 
mercado, lo que ha hecho que “innovación tecnológica” sea el significado 
más común en la actualidad (Ufer & Godin, 2018, p. 70). 

Una de las consecuencias interesantes de esta evolución es que la 
noción de innovación ha ido perdiendo potencialidad crítica, a la par 
que su densidad semántica ha ido ganando en inconcreción y polisemia 
(Aguilar Gordón, 2020b, p. 22; Martínez Bonafé, 2008, p. 79; García Gó-
mez & Escudero, 2021, p. 5). Este hecho hace de la innovación una cláu-
sula adaptable a cualquier discurso disciplinar y abierta aparentemente 
a variedad de modalidades de incorporación de novedad a productos y 
procesos, favoreciendo como consecuencia la aceptación implícita de su 
sesgo tecno comercial, de escasa problematicidad autoreflexiva y de ca-
rácter condicionante. A medida que se ha ido asimilando al mundo y a los 
lenguajes dominantes económico-empresariales, la innovación, a la vez 
que ha quedado supeditada a “puro cientificismo y tecnicismo” (Aguilar 
Gordón, 2020c, p. 272), ha ido igualmente despolitizándose y cubriéndose 
de esa autoevidencia que consagra su bondad con anterioridad a análisis 
conceptuales o a cualquier tipo de evaluación de su eficacia o idoneidad, 
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que no sean los parámetros de medición del éxito que asigna el mercado. 
Como afirman Echeverría y Merino (2011), el paradigma economicista 
que ha imperado en las políticas y en los estudios de innovación desde 
los años 80, está basado en dos principios: crear valor desde la innovación 
consiste en crear valor económico y los agentes que desempeñan esa fun-
ción son las empresas, es decir, “el éxito o el fracaso de las innovaciones 
tecnológicas se manifiesta en los mercados” (p. 32).

Quizá una análoga evolución pudiera sostenerse como tesis con 
la que enfrentar, como se decía arriba, la idea general de innovación y 
su estudio, con las mutaciones que el cambio educativo ha sufrido hasta 
la equiparación actual de toda pretensión de reforma pedagógica con la 
innovación educativa.

Hacia un nuevo paradigma social  
de la innovación educativa

En estos últimos apartados se ensayará una propuesta de reflexión que 
trate de construir una aportación teórica en el ámbito de la innovación 
educativa, que a la vez que intentará sumarse a los trabajos aquí citados y a 
los que siguen reflexionando en esta línea, tratará igualmente de dar fun-
damento a prácticas docentes innovadoras ya existentes y por diseñar en 
el seno de proyectos innovadores. Se trata de que la propuesta hasta aquí 
esbozada sobre la problematización filosófica de la noción de innovación 
y sobre la necesidad de constituir una filosofía de la innovación educati-
va, pueda identificar ámbitos de operatividad práctica-metodológica en 
el activismo pedagógico y en las más recientes metodologías activas de 
aprendizaje. Se entienden estas últimas como los métodos, técnicas y es-
trategias utilizados por el docente para fomentar la participación activa 
del alumnado, dirigidas al aprendizaje tanto de competencias genéricas 
como de aspectos propios de disciplinas específicas (Puga Peña & Jarami-
llo Naranjo, 2015). Especialmente, estas sugestiones miran a concebir las 
propuestas metodológicas como herramientas idóneas para que los espa-
cios educativos se conviertan en agentes del giro social de la innovación.

Puede afirmarse que el cambio educativo viene a responder a las 
propias características complejas bioantropológicas del ser humano en 
su constitución cultural y lingüística, determinado por el inacabamiento 
biológico, psicológico y moral del ser humano. Corresponde al fenómeno 
de la educación, entendido en sus variadas e históricamente determina-
das formas de manifestación fenoménica, desplegarse como el necesario 
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proceso de incorporación a un contexto cultural de los educandos, en el 
marco de patrones de socialización y de conducta. Estos no se estabilizan 
nunca de forma definitiva y clausurada, por la indeterminación constitu-
tiva de lo humano y el carácter productivamente creativo de su quehacer 
existencial y cultural: “La historicidad interna o estructural de la cultura 
humana no es sino el otro nombre de su permanente innovación, de su 
movilidad, su volatilidad o, lo que es lo mismo, su permanente creativi-
dad” (Pacho, 2009, p. 35). 

La educabilidad, entendida como proceso desencadenado por la 
precariedad ontológica del ser humano, será correspondida por la feno-
menología de los hechos educacionales, cultural y socialmente situados 
en su singular pluridimensionalidad, incerteza y transitoriedad, que in-
hibe que la educabilidad sea aplicada desde una normatividad que cierre 
categóricamente lo humano: “El discurso pedagógico sobre la innovación 
en la escuela es muy antiguo, y en su devenir muestra las tensiones entre 
los deseos y las posibilidades en el campo social de la educación” (Mar-
tínez Bonafé, 2008, p. 79). Es por esta condición bioantropológica de la 
educación y su carácter dinámico, creativo y contextual, por lo que la 
innovación educativa, análogamente a lo que ocurría con la innovación 
(a secas), habría de resistir el reduccionismo de sus posibilidades a un 
paradigma tecnoeconómico y eficientista. En este sentido, se ha podido 
afirmar sobre la evolución de las teorías y prácticas del cambio educativo 
que “las herramientas que tenemos en la innovación actual son la que 
responden a lo que demanda el mercado y las propuestas de la economía 
neoliberal” (Martínez & Rogero, 2021, p. 73). No pocas veces, el diseño 
innovador se lleva a cabo de espaldas a aquellos procesos que nutren la 
educabilidad de la persona, fundamentalmente la relación con los otros 
seres humanos y con su entorno, por medio de los cuales se desarrolla y 
quienes, finalmente, directa o indirectamente, reciben los resultados del 
potencial educativo desplegado. De aquí que los avances que se vienen 
desarrollando en el ámbito de los estudios de la innovación y los esfuer-
zos de quienes tratan de construir una filosofía de la innovación que ex-
plore críticamente y en profundidad este concepto, en sus implicaciones 
históricas, políticas e institucionales, y en sus planos ontológico, episte-
mológico y axiológico (Aguilar Gordón, 2020b, p. 22), habrían de tener 
consecuencias en la tarea, también por hacer, de elaborar una filosofía de 
la innovación educativa (Aguilar Gordón, 2020a), un empeño inexcusa-
ble para promover la verdadera reforma deseada.

Una educación auténticamente innovadora, en función de premi-
sas éticas y de la consideración de la dimensión antropológica del fenó-
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meno (Higuera Aguirre, 2020), habría de ser aquella orientada desde y 
para la colaboración, la indagación significativa y la implicación sustanti-
va en un proceso creativo en el manejo crítico de la información, dirigido 
activamente a estimular el compromiso global e integrado de cada actor 
educativo, con la finalidad última de transformar la sociedad (Pozuelos & 
Rodríguez, 2021). Sin embargo, a pesar de la larga andadura de los plan-
teamientos de la “escuela nueva” (Marín Ibáñez, 1976) y de la innovación 
educativa que se desprende de ella —y que se prolonga y potencia recien-
temente con la inclusión de las TIC en la práctica educativa— permane-
cen formas de entender y practicar la educación que se podrían califi-
car de tradicionales, acríticas, fragmentadas e inflexibles (Bona, 2021 en 
Cruz & Hernández, 2021), donde el profesorado “enseña” y el alumnado 
“aprende” y es evaluado mediante exámenes estandarizados.

Frente a estas resistencias, el reto para el cambio habría de orien-
tarse a construir cada día otra escuela, una escuela distinta, donde la in-
novación educativa nazca y se viva como proceso de dentro hacia afuera, 
donde maestros y estudiantes sean quienes practiquen nuevas formas de 
aprender, analicen los resultados y sigan transformándose en un proceso 
de mejora continua y colaboración constante (Pozuelos et al., 2010). De 
este modo, pueden ir germinando dinámicas y subjetividades colabora-
tivas que vayan superando el inmovilismo y la resistencia de los modelos 
educativos tradicionales, dando cuenta precisamente de la insuficiencia 
de la noción lineal de innovación, al testimoniar que espacios muy di-
versos y heterogéneos de la vida social y educativa son fuentes altamente 
creativas de cambio educativo.

Esta innovación situada y proactiva puede dar cuenta de experien-
cias que propicien modos diversos de sentir lo educativo, de incoar for-
mulaciones teóricas, de ir contrarrestando o salvando barreras y caren-
cias conocidas: formación técnica enfocada en contenidos disciplinares, 
repetición irreflexiva de experiencias educativas previas, falta de apoyo 
para la transición, pruebas externas estandarizadas para la clasificación 
de centros educativos, condiciones de trabajo inadecuadas para la trans-
formación educativa, burocratización de la práctica docente, hegemonía 
del libro de texto o, por supuesto, individualismo y renuencia al trabajo 
colaborativo entre profesores.

Siguiendo con esta idea, algunos de los espacios y actores de los 
sistemas educativos desde donde habrían de emerger los diseños innova-
dores, para que la innovación pueda ser auténticamente trasformadora, es 
el propio cuerpo docente como comunidad de interacción donde se gene-
ran sinergias de investigación-acción. Toda acción innovadora así enten-



257

Sophia 38: 2025.
© Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador

ISSN impreso:1390-3861 / ISSN electrónico: 1390-8626, pp. 241-269.

Romina Denise Jasso Alfieri, Vicente de Jesús Fernández Mora  
y Antonio Daniel García-Rojas

dida habrá posteriormente de analizarse, debatirse y reorganizarse, en co-
laboración y retroalimentación conjunta, de modo que la sistematicidad 
compleja sustituya la visión simple lineal. De ello depende la permanen-
cia y mejora continua de la innovación. Jaume Carbonell (2015) enfoca 
su atención en propuestas alternativas para la innovación educativa del 
siglo XXI que, a diferencia de las pedagogías más relevantes de la centuria 
anterior, se caracterizan por ser generadas e impulsadas por redes edu-
cativas, es decir, colectivos donde se experimentan flujos de intercambio 
y colaboración. Se trata de pedagogías que buscan mejorar las relaciones 
entre los diferentes actores educativos, dentro y fuera de las instituciones, 
favoreciendo una estrecha colaboración y reciprocidad con el territorio y 
fomentando procesos de cooperación, participación y democratización 
en la institución educativa. Acercando la institución a la realidad social, 
se busca que el proceso educativo sea estimulante y significativo en la 
configuración de una ciudadanía libre, responsable, creativa, crítica, equi-
librando la participación de todas las dimensiones de la persona.

En esta misma línea, Pozuelos et al. (2010) mencionan algunas 
características de instituciones educativas y redes de actores educativos 
que están realizando la innovación silenciosa: ilusión y esperanza; ritmo 
pausado y constante; integración de contenidos que van más allá de las 
materias básicas; construcción de colectivos homogéneos; presencia de 
liderazgo compartido y trabajo colaborativo; reflexión y proceso de in-
vestigación que transforman su propia realidad educativa; complemen-
tariedad del conocimiento práctico y crítico; apertura a la escuela y a la 
comunidad; presencia y participación de diversos profesionales y exper-
tos en los procesos del centro.

Para que el proceso educativo innovador se realice es necesario 
que las personas estén implicadas y sean protagonistas de las experiencias 
(Michavila, 2009), que se creen espacios de convivencia para la retroali-
mentación y evaluación de las intervenciones comunitarias implicadas 
(Marcelín Alvarado, 2023), que se fomenten capacidades para poner en 
juego conocimientos, habilidades, actitudes y valores; es decir, una amal-
gama de competencias que a la vez que cumplen una función para la so-
lución de las situaciones reales, siguen su curso hacia su fortalecimiento y 
ampliación a nuevos contextos y abordajes. 

Para evitar que nuevas propuestas recaigan en dogmatismos o sim-
plificaciones, es preciso abordar la innovación educativa desde un punto 
de vista crítico y analítico, que se problematice la necesidad e idoneidad 
de este tipo de prácticas para lograr el aprendizaje, el bienestar y la trans-
formación personal y social. Por esto, se considera pertinente relacionar 
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dialécticamente dos polos o aspectos complementarios del problema: por 
una parte, la crítica a la innovación educativa como solo implementación 
de novedades a nivel de materiales, técnicas y procedimientos, al servicio 
del mercado, sin impugnaciones de fondo del modelo hegemónico y sin 
vincularse a un compromiso ético docente, ni a una transformación de la 
realidad social injusta y desigual; de otro lado, una clarificación analítica 
que trate de deslindar, a partir de limitaciones y barreras, los criterios, 
condiciones y exigencias que harían del deseo de cambio una auténtica 
innovación transformadora, democratizadora, emancipadora, inclusiva y 
participativa (Martínez Bonafé, 2008; Rogero Anaya, 2016; García Gómez 
& Escudero, 2021; Díez Gutiérrez et al., 2023; Hargreaves, 2022).

Como contrapunto de lo dicho hasta aquí, es pertinente revisar ex-
periencias en contextos situados, a partir de propuestas silenciosas pero 
comprometidas con los entornos sociales que dotan de sentido a los pro-
yectos de renovación de los centros educativos, la cuales nos pueden poner 
sobre aviso de una apertura al encuentro con procesos ya actuantes autén-
ticamente innovadores. Eso sin omitir el hecho de que hayan sido origi-
nalmente incentivadas por esa “fiebre innovadora promovida desde arriba” 
(Rogero Anaya, 2016, p. 7) y sin excluir que proviniendo del ámbito empre-
sarial —como las más recientes metodologías activas de aprendizaje— son 
creativamente resignificadas en prácticas de educación transformadora.

Pese a que en la actualidad el aprendizaje activo sigue sin ser una 
realidad generalizada en la educación superior, no son escasos los estudios 
que vienen poniendo de manifiesto sus beneficios a corto y largo plazo. 
Algunos trabajos han constatado consecuencias positivas en la mejora de 
estrategias y enfoques del aprendizaje en el alumnado universitario (Bar-
boyon Combey & Gargallo López, 2022), así como mayores rendimientos 
en el desempeño académico: calificaciones finales, eficiencia terminal de la 
asignatura y desarrollo de competencias (García Merino et al., 2016; Pino 
& Fernández, 2016; Carcelén, 2019; Deslauriers et al., 2019). También los 
resultados de Robledo et al. (2015) sugieren que aquellas metodologías ac-
tivas con mayor demanda, actividad y autonomía del alumnado promue-
ven el desarrollo de sus competencias. Más aun, como decimos, la innova-
ción con consecuencias sociales también ha sido demostrada, por ejemplo, 
en Theobald et al. (2020), quienes concluyen que en entornos donde se 
promueve el activismo disminuyen exponencialmente las brechas de ren-
dimiento y permanencia entre estudiantes universitarios miembros de mi-
norías y el resto del grupo, siendo especialmente significativo en asignatu-
ras STEM. Aumentar el éxito en el aprendizaje requiere que el alumnado 
dedique la mayor parte del tiempo a resolver tareas complejas y signifi-
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cativas; que se viva una cultura de la inclusión que provea de los apoyos 
necesarios a los jóvenes con necesidades específicas; que se retroalimente 
de forma inmediata y así se traslade interés genuino y confianza en sus 
posibilidades de éxito hacia los estudiantes (Theobald et al., 2020).

A continuación, exponemos brevemente algunas de las metodo-
logías activas, enfatizando sus características para promover el diseño de 
innovaciones educativas dirigidas al abordaje del currículo de forma in-
tegrada, a promover el aprendizaje globalizado y a estimular el grado de 
participación, compromiso y aprendizaje:

• Aprendizaje-servicio: metodología que promueve el desarro-
llo de competencias sociales y cívicas mediante el servicio a la 
comunidad que realiza el alumnado con base en su formación 
académica. La finalidad es la toma de conciencia y responsabi-
lidad de la comunidad educativa sobre su papel en la transfor-
mación y mejora del entorno (Martínez et al., 2018), haciendo 
del aprendizaje una consecuencia y a la vez un medio para ello. 
Se caracteriza por promover la proactividad, cooperación, pro-
blematización, relación, reflexión y transformación (Martínez 
Usarralde, 2014; Santos Rego et al., 2015 en Álvarez Castillo 
et al., 2017). Esta metodología ha demostrado su utilidad, tanto 
en el avance del aprendizaje como en la atención a necesidades 
sociales, a la vez que incrementa las redes de colaboración y 
la corresponsabilidad, tan necesarias en contextos de creciente 
crispación y desigualdad. 

• Aprendizaje basado en problemas: las situaciones problemáticas 
constituyen una poderosa herramienta para aprender, pues des-
piertan interés y curiosidad por comprender y dar respuesta a 
la situación planteada, favoreciendo la motivación, implicación 
y compromiso a lo largo de fases que lleven a los participan-
tes hasta un aprendizaje significativo. Esta metodología ha sido 
muy utilizada a partir de los años 60, especialmente en estudios 
de salud, teniendo como principales ventajas la relevancia que 
adquiere la formación relacionada con problemáticas actuales, 
aumentando la motivación y la responsabilidad con el propio 
aprendizaje (Jones, 2006).

• Aprendizaje basado en proyectos: se realiza a partir de las pre-
guntas e interrogantes del alumnado sobre distintos hechos, 
fenómenos y necesidades de su entorno social. Aprovechando 
su interés y motivación, se favorece la implicación del alum-
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nado en un proceso sistemático y a la vez flexible, que incluye 
distintas experiencias, tareas y producciones educativas diri-
gidas a responder a sus preguntas y a producir un resultado, 
que normalmente consiste en un objeto tangible para solu-
cionar una necesidad o problemática particular (Pozuelos & 
García, 2020).

• Aprendizaje basado en retos: es la propuesta más reciente y la 
que aglutina lo mejor de las anteriores; permite plantear una 
situación problemática o reto para generar a partir de él un di-
seño complejo y totalizante acerca de cómo alcanzar la solución 
a través del aprendizaje y la práctica de distintas competencias. 
El reto seleccionado se relaciona con necesidades sociales rea-
les en el contexto del alumnado, de manera que el proceso de 
innovación dinámico que se pone en marcha hace efectivas las 
características de la innovación necesaria para el siglo XXI: re-
lación con las necesidades del contexto, vínculo entre personas 
e instituciones, significatividad de las experiencias, implicación 
y práctica compartida de competencias complejas. Este apren-
dizaje es relevante para dar respuesta al interés central de este 
trabajo acerca de la necesidad de abordar críticamente la no-
ción de innovación y su rol en el ámbito educativo, ya que este 
método ha pasado de ser un concepto acuñado por una compa-
ñía tecnológica multimillonaria (Apple), a ser una metodología 
cuya aplicación en la educación superior está en crecimiento. 
Coincidimos con Leijon et al. (2021, p. 616) en la idea de que 
cuando este enfoque es usado como un marco para interven-
ciones educativas y no para el impacto social, un componen-
te central de esta metodología se pierde. Incluso si este último 
puede ser el aspecto más difícil de impulsar, las instituciones de 
educación superior como promotoras de conocimiento en una 
sociedad del aprendizaje deberían aceptar el desafío.

Universidad y activismo en la educación superior”

En nuestras sociedades actuales, y retomando los diagnósticos con que se 
iniciaba el trabajo, se hace cada vez más necesario que los profesionales 
universitarios actúen de forma competente, respondiendo éticamente a 
los grandes desafíos que se enfrentan, tanto de orden global como local. 
Por esto, y sin excluir otras estrategias innovadoras orientadas por simi-
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lares compromisos, la propuesta de reforma pedagógica basada en me-
todologías activas pudiera ofrecer herramientas adecuadas para encarar 
las amenazas mencionadas, en tanto actuarían como potenciadoras de la 
implicación activa del alumnado para el abordaje de situaciones reales, 
muchas de ellas problemáticas (Arruda et al., 2017).

Por medio de estas metodologías se pretende construir una serie 
de experiencias en las que el estudiante está en el centro del proceso (Gu-
tiérrez Pozo, 2023), implicándose de manera individual y grupal en cada 
una de las fases, construyendo significados para la atención a una necesi-
dad o la resolución de una situación que despierta su interés y motivación 
(Silva & Maturana, 2017). Son varias las técnicas y recursos posibles para 
el fortalecimiento y diversificación de las actividades propuestas (proble-
mas, proyectos, servicios, retos) con la finalidad de atender a las necesi-
dades de los jóvenes y la comunidad, incentivando el interés y la impli-
cación de los participantes en la toma de decisiones y el desarrollo de las 
tareas, pudiendo contar con el soporte de las TIC, en tanto facilitadoras 
de la comunicación, la búsqueda y gestión de información, así como la 
creación de respuestas con medios digitales. Cabe insistir en la propuesta 
de concebir las metodologías activas desde su vinculación con la amplia 
tradición de renovación pedagógica que le precede (Marín Ibáñez, 1976; 
Rodríguez, 2000; Luelmo del Castillo, 2018) para pensar y ensayar su acli-
matación a las complejas y cambiantes coyunturas. Desde esta posición 
dialéctica, que se lava las manos frente a conceptos estereotipados (Re-
boul, 2009, p. 17), y que asume la tensión entre continuidad y ruptura, po-
demos pensar precisamente la innovación educativa y las propuestas de 
metodologías activas, como un proceso más complejo y comprometido 
que el que nos ofrecería su sola ubicación en el paradigma tecnocientífico 
y el modelo lineal.

Rodríguez (2000) propone que el permanente fracaso de la innova-
ción educativa por medio de la implementación del activismo en la educa-
ción, tiene como principal factor la difusión de modelos activos a través de 
mecanismos pasivos, como pura percepción, lectura y solicitud de fe por 
parte de quienes deben ponerlo en práctica dentro y fuera de las aulas. De 
nuevo, resulta necesaria la implicación del cuerpo docente en la toma de 
decisiones, así como la participación en experiencias reales en las que los 
resultados de estas actuaciones son sentidos y asumidos, tras procesos de 
negociación, como beneficios para todos los implicados. Otro aspecto que 
puede reforzar la creación y proliferación de espacios y ambientes educa-
tivos propicios para la generalización del activismo educativo, es erradicar 
la insistencia en los beneficios individuales cuantificables como la meta 
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del aprendizaje. En sintonía con el giro social del paradigma de la innova-
ción que se propone, el énfasis en lo colectivo, como factor determinante 
para el bienestar humano, habría de regular los discursos y prácticas in-
novadoras en educación. Se trata de volver la mirada hacia el horizonte 
axiológico de la formación, especialmente la universitaria: la sociedad y 
la autonomía personal. Esta última solo cobra sentido en el espacio de la 
interacción social, donde se desenvuelve y progresa, moral y materialmen-
te, y a la que sirve desde y a partir de sus competencias profesionales. Esto 
supone poner al centro el valor de la innovación educativa como com-
ponente clave para lograr el compromiso universitario de mejora social. 
Igualmente, fortalecer la mirada crítica y compleja sobre el fenómeno de la 
educación desde lo social, lo antropológico y lo filosófico, ha de contribuir 
a construir el sentido y la motivación moral necesarios para tejer las redes 
de relaciones humanas y de compromisos compartidos que posibilitan el 
tipo de innovación que pueda ser auténticamente transformadora.

Algunas conclusiones

Al igual que el concepto genérico de innovación ha evolucionado hacia un 
modelo sistémico que entiende que el impulso innovador nace de interac-
ciones complejas entre individuos, organizaciones y entornos operativos 
(Echeverría & Merino, 2011), entendemos que han de converger esfuer-
zos teóricos y prácticos para que la innovación educativa siga este mismo 
curso socializante, con modelos educativos más participativos, interdisci-
plinarios y prácticos (Michavila, 2009). Quedan muchas dificultades por 
afrontar para que la innovación educativa cumpla, como lo propone la 
UNESCO, con las ambiciosas perspectivas depositadas en su potencial 
transformador hacia un futuro colectivo sostenible y más humano. Pero 
esta tarea no puede abordarse con solvencia y legitimidad si se evita el 
tratamiento y respuesta a las preguntas sustantivas y radicales por los fines 
de la educación y, particularmente, por la condición compleja de la idea 
de innovación y los valores que la movilizan en el campo de lo educativo. 
Sin embargo, “la reflexión filosófica sobre la innovación está todavía en 
su infancia” (Blok, 2021, p. 74). Asumiendo esta dificultad, hemos tratado 
de contribuir con este trabajo al esfuerzo colectivo en marcha que busca 
dar respuesta a esta carencia teórica en el ámbito de los estudios de in-
novación, pero igualmente entendiendo que la reflexión ha de abrirse al 
encuentro problemático con su pretensión de dar fundamento a prácticas 
innovadoras, y que ha de revertir críticamente sobre sí misma en función 
de que los resultados operen en aras de esa transformación social. 
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Una de las fortalezas de este trabajo ha sido por tanto avanzar en 
la demostración de que el empeño de construir una filosofía de la inno-
vación educativa puede encontrar espacios de operatividad práctico-me-
todológica en el activismo pedagógico y en las más recientes metodolo-
gías activas de aprendizaje. El sector educativo, como parte de la sociedad 
civil, al ser lugar de encuentro de distintos actores sociales (incluyendo 
científicos, organizaciones, empresas…) puede cumplir un papel prepon-
derante en la generación e impulso de innovaciones necesarias para el 
cambio social. Un espacio de interacciones complejas en el que, gracias al 
aprendizaje activo y las metodologías relacionadas con él, lo solo educati-
vo es trascendido para contribuir al esclarecimiento y desarrollo de inno-
vaciones que generen capital social (Lundström et al., 2017). Este sería un 
verdadero cambio en el paradigma de la innovación, que iría en la línea 
de una educación que asumiera los ambiciosos logros que la Modernidad 
le encomendó y a los que quizá, a pesar de fracasos y dificultades, y menos 
ahora que nunca, no debiera renunciar. La educación se erigiría no solo 
como un ámbito de innovación más, sino como esa fuerza básica que es-
timula, dinamiza y sostiene las innovaciones que las sociedades del siglo 
XXI, democráticas, pluralistas e interculturales, necesitan.
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Resumen

El presente texto tiene por objetivo plantear una propuesta educativa que complejice la manera de pensar 
de los adolescentes escolarizados y, por lo tanto, su manera de convivir con la incertidumbre, el devenir y la 
otredad. Con miras a ello, se parte de la formulación de un “método” –palabra clave en este trabajo– basado en las 
filosofías de la Escuela de Frankfurt y Edgar Morin, que sea capaz de hacerse cargo de la multidimensionalidad 
y multirreferencialidad de la realidad: el pensar dialéctico y complejo. Se considera que solo un pensar de estas 
características, un pensar que convierte al sujeto en estratega, construirá ciudadanos capaces de hacerse cargo de 
sus democracias. Se procura esclarecer la conexión entre educación y política para poner la primera como base 
y motor de la segunda. A continuación, se describe la propuesta educativa para formar ciudadanos complejos, 
la cual se basa en la recuperación de una cultura profunda capaz de complejizar el pensar de los adolescentes y 
alejarlos de discursos simplistas y totalizadores. Finalmente, se concluye que la única manera de evitar nuevas 
barbaries como la de Auschwitz –como campo de exterminio, pero, sobre todo, como metáfora del lugar al que 
se puede llevar el conocimiento sin un pensamiento educado que lo guíe– es promover una educación para la 
complejidad, la comprensión y la libertad.
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Abstract

The aim of this text is to present an educational proposal that challenges the way adolescents 
in school think, and, consequently, how they relate to uncertainty, change, and otherness. To this 
end, the text starts from the formulation of a "method" –a key term in this work– based on the 
philosophies of the Frankfurt School and Edgar Morin, which can address the multidimensionality 
and multireferentiality of reality: dialectical and complex thinking. It is believed that only such 
a way of thinking, one that turns the individual into a strategist, will produce citizens capable 
of taking responsibility for their democracies. The connection between education and politics 
is clarified, with the first positioned as the foundation and engine of the latter. The educational 
proposal for forming complex citizens is then described, which is based on the recovery of a 
profound culture capable of deepening adolescents’ thinking and distancing them from simplistic 
and totalizing discourses. Finally, it is concluded that the only way to avoid new barbarities, such 
as Auschwitz –both as an extermination camp and, more importantly, as a metaphor for the place 
knowledge can lead without an educated thought to guide it– is to promote an education for 
complexity, understanding, and freedom.

Keywords

Dialectic, Complexity, Democracy, Barbarism, Education, Method.

Introducción

Mi convicción profunda es que el futuro no está escrito en ningún 
sitio; será lo que nosotros hagamos de él. ¿Y el destino? Para el ser 
humano, el destino es como viento para el velero. El que está al 
timón no puede decidir de dónde sopla el viento, ni con qué fuerza, 
pero sí puede orientar la vela. Y eso supone a veces una enorme 
diferencia. El mismo viento que hará naufragar a un marino poco 
experimentado, o imprudente, o mal inspirado, llevará a otro a 
buen puerto (Amin Maalouf).

El presente texto abordará la conexión entre la educación recibida y nues-
tra manera de actuar como ciudadanos. Con este objetivo, se partirá de 
una premisa: los currículos educativos deben tener por finalidad formar 
ciudadanos complejos capaces de hacerse cargo de sociedades complejas. 
La defensa de la dignidad humana y la resistencia a todo tipo de opresión 
deben postularse como los principales objetivos de cualquier ejercicio 
educativo para que Auschwitz —tanto el hecho histórico como el hecho 
metafórico— no puedan repetirse. Con este fin se usarán los trabajos de 
la escuela de Frankfurt y de Edgar Morin para fundamentar la siguiente 
idea: solo la transmisión de un “método” dialéctico y complejo en educa-
ción —un método que otorgue la capacidad de inventar estrategias para 
enfrentar un contexto cambiante, un método que sustituya a la educación 
como “programa” (directrices sólidas y deductibles que deben ser segui-
das en cualquier contexto)— es adecuado para crear individuos comple-
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jos, capaces de participar activamente en sus democracias. La transmisión 
de este método, entonces, se defenderá en este trabajo como la misión de 
toda educación que se precie. 

Recogiendo las enseñanzas de Morin (2003), se presentará dicho 
método como un camino que se inventa a cada momento y que nos in-
venta en cada contexto en que lo ponemos en práctica. El método, en-
tendido como una herramienta para crear estrategias, tanto en el ámbito 
del conocimiento como en el de la acción, será expuesto como la vía para 
organizar y contextualizar los conocimientos y las decisiones de los indi-
viduos en su día a día. Solo a través de un método dialéctico, modificable 
y complejo, podrá sobrevivir con éxito una civilización que navega en la 
era planetaria, “una humanidad que se desenvuelve a través de una ten-
sión contradictoria y complementaria de dos hélices mundializadoras: el 
cuatrimotor (ciencia, técnica, industria e interés económico) y las ideas 
humanistas y emancipadoras del hombre” (Morin, 2003, p. 11).

El pensamiento dialéctico y complejo se presentará como la base 
natural del método descrito. Según la escuela de Frankfurt, el pensar dia-
léctico es una forma de abordar, tanto el conocimiento (episteme) como 
la acción (praxis), un tipo de pensar que parte de y toma en cuenta las 
contradicciones internas de la una y de la otra. Nada es tan racional, co-
herente ni cerrado como defienden las teorías totalizadoras acerca de la 
realidad, dirán los de Frankfurt (Horkheimer, 2015, p. 218). Todo fenó-
meno humano y social está atravesado por diferentes lógicas que luchan 
entre sí y se impugnan mutuamente. Esto, tal y como veremos a lo largo 
del presente estudio, puede llevarnos a dos posturas: la petrificación por 
estar ante un mundo incierto y mutante o el avance hacia formas de com-
prensión y de actuación más complejas.

El presente trabajo navegará entre los principales textos de la es-
cuela de Frankfurt y Edgar Morin, de acuerdo con su pertinencia para 
cada cuestión a tratar. En el primer bloque presentaremos el pensar dia-
léctico y complejo a partir de ambas filosofías. El segundo bloque, de-
dicado a la complejidad, beberá en mayor medida de las enseñanzas de 
Morin. El tercer bloque, dedicado a la propuesta educativa, se fundamen-
tará en los estudios de la escuela de Frankfurt hace un siglo ante el auge 
del radicalismo en Alemania. El cuarto y quinto bloques, dedicados a la 
metáfora de Auschwitz y a las conclusiones, compendiarán las enseñan-
zas de ambas filosofías y evidenciarán su conexión con la misión de la 
educación en la actualidad.



274

Sophia 38: 2025.
© Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador
ISSN impreso:1390-3861 / ISSN electrónico: 1390-8626, pp. 271-294.

Aportes de la escuela de Frankfurt y Edgar Morin 

Contributions of the Frankfurt School and Edgar Morin

La dialéctica y la complejidad como las dos caras  
de una misma moneda

El pensar dialéctico y complejo, más que una metodología, es una actitud, 
un modo de mirar, una estrategia para buscar herramientas que nos per-
mitan asimilar un mundo incierto, imprevisible y en constante construc-
ción. Si la realidad es abierta y se transforma, debemos disponer de un 
método lo más acorde posible para acercarnos a ella. Una concepción de 
este método como programa cerrado es insuficiente, porque ante situa-
ciones cambiantes e inciertas los programas sirven de poco, en cambio, 
es necesaria la presencia de un sujeto pensante y estratega (López Pérez, 
2023a, p. 203). Por esta razón, el método no puede disponerse antes de la 
propia experiencia, a modo de reglas apriorísticas que puedan ser utili-
zadas en cualquier situación: el método emerge durante la experiencia y, 
quizás, puede teorizarse al final.

Para poder hacer uso de un método pertinente en cada situación 
concreta, el sujeto necesita de la teoría, de los diferentes saberes apren-
didos a través de la educación. Aquí es importante comprender qué es 
la teoría para la escuela de Frankfurt y para Edgar Morin y cómo se re-
laciona la teoría con la educación y con la propia creación del método. 
La teoría es lo que nos permite pensar, lo que forma nuestras categorías 
de pensamiento, lo que determina la episteme con la que observamos el 
mundo. La teoría no es el conocimiento: permite el conocimiento. La teo-
ría no es una llegada: es la posibilidad de una partida. La teoría no es una 
solución: es la posibilidad de tratar un problema. La teoría solo cumple 
su papel cognitivo, solo adquiere vida con el pleno empleo de la actividad 
del sujeto: la teoría convierte al individuo solidificado en estratega, tal y 
como explica Morin (2003, p. 25).

La defensa de la escuela de Frankfurt de la teoría, por su parte, no 
ampara la teorización —permanecer en la mera especulación acerca de la 
realidad— sino que busca mostrar que la teoría debe preceder a la acción 
concreta para darle un rumbo. No hay una teoría definitiva ni una acción 
definitiva, sino que la acción debe ser revisada constantemente por una 
teoría capaz de poner a prueba su legitimidad y su pertinencia. La pro-
pia teoría, asimismo, debe ser revisada y contrastada asiduamente por la 
realidad, de modo que demuestre que sigue siendo capaz de interpretar 
aquello que tiene delante (López Pérez, 2023b, p. 169). Toda teoría do-
tada de alguna complejidad solamente puede conservar su complejidad 
al precio de una recreación intelectual permanente. La teoría que no se 
revisa corre el riesgo de degradarse, esto es, de simplificarse. Tal y como 
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indica Morin (2011, p. 51), lo que no se regenera degenera. Toda teoría 
abandonada a su peso teórico tiende a allanarse, a unidimensionalizarse 
y a reificarse: la teoría debe conservar siempre la ligereza de la transfor-
mación. En palabras de Jorge Wagensberg (1994):

Un plan para la adquisición de ideas solo es bueno si nos tienta con-
tinuamente a abandonarlo, si nos invita a desviarnos de él, a olfatear a 
derecha e izquierda, a alejarnos, a girar en redondo, a divagar, a dejarnos 
llevar no a la obtención de ideas sino al tratamiento de estas (p. 17).

La teoría es el principio fundamental del pensar dialéctico y com-
plejo, ya que permite visualizar diferentes perspectivas y niveles. De lo 
que se trata es de capacitar al sujeto para pensar, en un mismo espacio-
tiempo, lógicas que se complementan y que al mismo tiempo pueden 
excluirse. Se trata de pensar en movimiento recursivo y dialógico para 
posicionarnos frente al pensar de la fragmentación, la desarticulación y la 
censura, que hace que perdamos capacidad de comprensión de fenóme-
nos no reductibles a una sola lógica o dimensión.

El pensar dialéctico y complejo educa a los individuos en la estra-
tegia, en la iniciativa y en la invención de nuevas pautas de acción para 
moverse en la realidad. Este método crea entonces una relación recursiva 
entre individuo y sociedad. Esbocemos, pues, una primera aproximación 
a la oposición método-programa que hemos introducido paulatinamente. 
El programa constituye una organización predeterminada de la acción; el 
método encuentra recursos y rodeos, realiza inversiones y desvíos. El pro-
grama efectúa la repetición de lo siempre igual (Adorno & Horkheimer, 
1998, p. 80), es decir, necesita de condiciones estables para su ejecución; el 
método es abierto, evolutivo, afronta lo imprevisto, lo nuevo. El programa 
no improvisa ni innova, el método improvisa e innova. El programa solo 
puede experimentar una dosis débil y superficial de alea y de obstáculos 
en su desarrollo; el método se despliega en las situaciones más aleatorias, 
utiliza el alea, el obstáculo, para alcanzar sus fines.

El método es obra de un ser inteligente que ensaya estrategias para 
responder a las situaciones con las que se va encontrando. En este sentido, 
reducir el método a programa es creer que existe una forma a priori para 
eliminar la incertidumbre del contexto. Gaston Bachelard (2000, pp. 121-
122) decía que todo discurso del método es siempre discurso de circuns-
tancias. Esto significa que no se puede crear un programa que funcione 
en todos los contextos, pero sí se puede educar a los individuos para que, 
a través de un método revisable, aprendan a gestionar la incertidumbre y 
la impredecibilidad.
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El pensar dialéctico y complejo es también una actividad de resis-
tencia espiritual organizada que, como decía Adorno (2019, p. 79), impli-
ca un ejercicio permanente contra la ceguera y el anquilosamiento gene-
rados por las convenciones y clichés establecidos en la sociedad. Debido 
a ello, el pensar dialéctico y complejo no es solo una estrategia: es sobre 
todo una herramienta generativa de sus propias estrategias. La idea de 
estrategia va unida a la del alea (en latín significa juego de dados, juego de 
azar, riesgo, suerte e incertidumbre) y el aleator es el jugador de profesión, 
es decir, aquel que puede aprovechar los aleas para lograr sus fines.

Se debe tener presente que el pensar dialéctico y complejo es el 
único capaz de superar alternativas aparentemente insuperables no es-
quivándolas, sino situándolas en un horizonte más rico que dé lugar a 
nuevas posibilidades. Estas posibilidades surgen cuando se articula lo 
anti- —lo que parece anti mirado desde una perspectiva simplificadora— 
en lo meta- en un contexto más amplio que pueda contener en su seno 
diferentes ideas en fricción. “Solo una mente educada puede entender un 
pensamiento diferente al suyo sin la necesidad de aceptarlo”, decía Aris-
tóteles (2001, p. 139). El pensar dialéctico y complejo es capaz de convivir 
con la contradicción y el antagonismo sin suprimirlos, integrándolos en 
un horizonte en el que puedan seguir fermentando a través de sus poten-
cialidades constructivas y destructivas.

A diferencia del pensar simplificador, el cual identifica una sola 
lógica con el propio acto de pensar, el pensar dialéctico y complejo evita 
la fragmentación y la desarticulación de los conocimientos adquiridos 
(Morin, 2003, p. 71). En este sentido, este pensar no se erige como una 
“nueva lógica”, hace uso de la lógica, pero la transgrede. O lo que igual: 
muestra otros modos de articular la(s) lógica(s).

De esta forma, pensar dialéctico y complejo y pensar lógico se si-
túan en las antípodas. Siguiendo a Adorno (1973), el pensar lógico se ba-
saría en la lógica aristotélica que dicta que A = A bajo cualquier contexto 
y circunstancia. Esto significa que todo elemento de la realidad es “esen-
cialmente” la misma cosa en todo momento de su historia. Ni el contexto, 
ni el tiempo, ni la autodeterminación pueden modificar la esencia de los 
elementos: solo pueden modificar sus accidentes. Por lo tanto, y aunque 
a primera vista algo parezca cambiar a lo largo del tiempo, en realidad 
solo cambia su apariencia, mientras que su esencia es inmodificable y se 
encamina a un fin prefijado de antemano. Debido a ello, sus procesos son 
deductibles y, si damos con el método adecuado, los podremos prever. La 
inventiva, la creación y la intervención no tienen cabida en este tipo de 
pensar. Garaudy (1970) describe así la diferencia entre el pensar dialéc-
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tico y el pensar lógico: “La razón dialéctica es primeramente la razón ha-
ciéndose, por oposición a una racionalidad ya constituida, con sus leyes 
inmutables como las de la lógica formal” (p. 59).

El pensar dialéctico y complejo rompe con la dictadura de la pre-
determinación y de la inmutabilidad del pensar lógico. Pensar de forma 
dialéctica y compleja es pertinente allí donde nos encontramos con la 
necesidad de articular, relacionar y contextualizar elementos que se trans-
forman. Pensar de forma dialéctica y compleja es pertinente allí donde 
hay que pensar. Donde no se puede reducir lo real ni a una lógica ni a 
una Idea. Donde se busca encontrar algo más de lo que se sabía por anti-
cipado. Donde se busca no solo comprender lo que se tiene delante, sino 
también pautas nuevas para actuar sobre ello. Las claves de bóveda del 
pensamiento dialéctico y complejo surgen del encuentro entre formida-
bles empujones antagonistas. Por ello, es preciso que toda educación par-
ta de la conciencia de la multidimensionalidad de la realidad, por tanto, 
del inacabamiento del pensar; de este modo, los individuos no intentarán 
ocultar dicho inacabamiento, sino que lo señalarán y se harán cargo de él. 
Así las cosas, se debe tener en cuenta que:

El conocimiento, como la vida, es una búsqueda sin fin. Una búsqueda en 
la que también vamos encontrando algunos puertos de llegada y de des-
canso y que nos sirven para, volviendo la vista atrás, recapitular y ver qué 
nos va sirviendo y qué podemos ir eliminando en esa búsqueda. Ver qué 
estrategias planteadas nos van sirviendo en nuestro negocio con la rea-
lidad y qué estrategias son desechables (Roger & Regalado, 2016, p. 17).

Si, como decía Pascal (1981, p. 81), el bien pensar la realidad es la 
base de la ética, es necesario que hagamos buenas, adecuadas, pertinentes 
lecturas, lo menos reduccionistas posible, del contexto para actuar de la 
manera más civilizada posible. “Reducir un todo a uno solo de sus com-
ponentes es una falta intelectual, y ello es peor en la ética que en la cien-
cia” (Varona, 2020, p. 103). Es necesario, por lo tanto, no solo mirar, sino 
sobre todo saber mirar. O como decía Montaigne (2005, p. 155): lo que 
necesitamos es “educar la mirada”. Pues el conocimiento no es la suma de 
datos, sino la consciente organización de los mismos. En este sentido no 
podemos hablar de recetas, pero sí de aptitudes mentales generales que 
nos sirvan en la movilización del pensamiento hacia la construcción de 
un conocimiento lo menos simplista posible en los contextos en los que 
se sitúa el sujeto, allí donde nunca se puede asegurar la constancia del 
medio (Roger & Regalado, 2016: 32).

Diagnóstico, comprensión y gestión del contexto van de la mano. 
A pesar de que la incertidumbre siempre está ahí y es imposible hacer 
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una lectura total y absoluta, es posible leer el contexto del modo más per-
tinente posible, y ello es una cuestión exclusivamente epistemológica. El 
único modo de reducir la incertidumbre, o mejor dicho, de saber ges-
tionarla, es aumentar la complejidad mental. Es el sujeto quien debe ser 
complejo: quien conoce, quien se equivoca, quien comete errores, quien 
puede aportar no recetas, sino medios-estrategias lo más pertinentes po-
sibles para establecer relaciones con la realidad, es el sujeto.

Desde un punto de vista etimológico, la palabra “complejidad”, de 
origen latino, proviene de complectere, cuya raíz plectere significa “tren-
zar” o “enlazar” (Joaqui & Ortiz, 2020, p. 163). El agregado del prefijo 
com- añade el sentido de la dualidad de dos elementos opuestos que se 
enlazan íntimamente, pero sin anular su dualidad. La complejidad, por 
tanto, “es un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente aso-
ciados, que presentan la paradójica relación de lo uno y lo múltiple” (Mo-
rin, 2003, p. 54). La palabra “dialéctica”, por su parte, proviene del griego 
dialektikḗ tékhnē, que significa “técnica de la conversación”. La dialéctica 
es el arte de contraponer una determinada idea, concepción o tradición, 
entendida como tesis, con otras diferentes a ella, entendidas como an-
títesis. De esta confrontación surge, en un tercer momento, la síntesis, 
una nueva comprensión del problema que, más que a una solución, nos 
asciende a un nuevo nivel de complejidad del propio problema. Comple-
jidad y dialéctica se erigen, así, como dos partes del mismo proceso y se 
resumen como la actividad de articular elementos disímiles cuyo resulta-
do final nos lleva a otro nivel de comprensión más elevado. Sin embargo, 
desde el pensamiento complejo, articular no es poner una cosa junto a 
la otra, como lo hacen las praxis posmodernas (Ernesto Laclau, Donna 
Haraway, etc.). La actividad de articular consiste en que las relaciones su-
perficiales, tangenciales o de simple proximidad se profundicen y sirvan 
para crear una verdadera unidad en la diversidad, la misma que, siendo 
una unidad abierta, posibilita todo un proceso de morfogénesis, es decir, 
de nuevas emergencias de sentido.

Si un elemento nunca se agota en lo ensídico, tal y como denunció 
Cornelius Castoriadis (2013); si un elemento no es un en sí y para sí, tal 
y como indicó la escuela de Frankfurt; si un elemento no es una mónada 
estática, tal y como apuntó Morin… entonces, no está prescrito en su “esen-
cia” lo que puede llegar a ser. Todo elemento tiene una dimensión poiética, 
creativa, que le permite manifestar novedad, invención y posibilidad. Y esta 
dimensión es la que deberá fomentar la educación, tal y como veremos.

Por todo ello, el pensar dialéctico y complejo deberá hacer suya la 
frase de Adorno (2002), “la totalidad es la no verdad” (p. 73), para rechazar 
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toda lectura de la realidad que aparente unificación, coherencia e integra-
ción en sus elementos. Asimismo, deberá reconocer el estado transitorio 
y cuasi esquemático de toda idea. A pesar de que el pensamiento siempre 
anhela hacerse con un saber total y no parcelado, este anhelo puede ser 
compatible con el reconocimiento de lo inacabado e incompleto de cual-
quier conocimiento. Se podría decir que el camino del conocimiento es 
para el pensar dialéctico y complejo lo que para Paul Valéry era la elabo-
ración de un poema: aquello que no se termina, sino solo se abandona.

Hacia una educación para proteger las democracias

Una de las preocupaciones fundamentales de toda educación que se pre-
cie es la de procurar el mejor modo de convivencia a sus educandos. En 
este sentido, toda estrategia que evite educar en esquemas simplificado-
res, reductores y castradores debe ser bien recibida. Sin duda alguna, el 
gran desafío de hoy y siempre es educar en y para la comprensión de la 
complejidad humana.

A lo largo de este apartado se planteará una pregunta que, aunque 
parezca simple, es más problemática que las vías que se le suelen tender para 
abordarla: ¿qué es un “individuo educado”? Se trata de ese tipo de pregun-
tas que se vuelven más confusas a medida que avanzamos en su resolución. 

Cavilar sobre la educación implica pensar muchos elementos, ar-
ticular muchos niveles, cuestionar muchas ideas arraigadas que parecen 
evidentes. Y cavilar sobre una educación dialéctica y compleja, una edu-
cación que haga converger diferentes lógicas y paradigmas, se torna aún 
más complicado. Si buscamos fortalecer las democracias, debemos for-
talecer la capacidad de pensar y convivir con la pluralidad, y esto solo es 
posible educando para la diferencia. 

A expensas de lo dicho, se puede partir de una premisa clara: por 
naturaleza, los seres humanos no somos democráticos. Es decir, no nace-
mos “programados genéticamente” para vivir en una democracia. Tam-
poco lo hacemos para vivir en una tiranía. Los seres humanos nacemos 
como posibilidad de ser muchas cosas y depende de los “genes culturales” 
que se nos inyecten por medio de la educación, se nos habilitará para 
materializar unas posibilidades u otras.

Para hablar de educación —una actividad puramente humana— se 
necesita partir de lo que nos constituye como humanos: la palabra. Es la 
posibilidad de diálogo, la capacidad de comunicación reflexiva —mas no 
la transmisión acrítica de información— lo que nos separa del resto de 
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seres vivos. Solo en la naturaleza y en los aparatos cibernéticos la comu-
nicación se reduce a la transmisión de datos. El ser humano es el único 
ser vivo que construye su mundo lingüística y semióticamente, por ello, la 
manera en que nos acerquemos a estos ámbitos —el uso de la palabra y la 
comunicación— perfilará las posibilidades de la sociedad en que vivimos, 
así como la amplitud de su diversidad.

Nuestra propuesta es que una educación que posibilite la vida in-
dividual y emancipada en un espacio siempre compartido, es uno de los 
muchos proyectos que se pueden construir. Asimismo, se propone es ne-
cesario desactivar el carácter excluyente de la educación para lograr esto, 
puesto que la educación sirve, tanto para respetar como para infravalorar, 
para crear posibilidades de libertad como para homogeneizar, para crear 
proyectos que nos lleven más allá del determinismo y del inmovilismo 
como para tratar la realidad cosificándola y cuantificándola.

A continuación, se rescatarán algunas estrategias para que la educa-
ción desemboque en una mejor convivencia, una mayor libertad y una de-
mocracia real. El marco de fondo para el desarrollo de estas posibilidades es 
un marco político: se trata de buscar cómo convivir en la pluralidad man-
teniéndonos distintos y no homogéneos, proyecto que, sin conocimiento de 
esa otredad que soy tanto yo como tú, no se puede materializar. Se trata, por 
tanto, de cambiar nuestro modo de conocer, nuestra epistemología, para 
poder cambiar nuestra praxis, nuestro modo de actuar. Todo ello basado en 
un pensar dialéctico y complejo que permita a los individuos hacer conver-
ger múltiples perspectivas y niveles dentro de sí. Recordemos las palabras 
de Adorno (2002): “El pensamiento es, por su misma naturaleza, negación 
de todo contenido concreto, resistencia a lo que se le impone” (p. 27).

Este proyecto requiere de una epistemología concreta. A saber: el 
modo en que tratamos al otro refleja una concepción determinada de la 
realidad y de sus identidades, y no es lo mismo tratar estas como algo abier-
to, procesual y en constante cambio que como algo clausurado, estático y 
excluyente. No es lo mismo pensar la realidad con un marco lógico que con 
un marco dialéctico y complejo. “Toda política debe basarse en una con-
cepción del hombre, de la sociedad y de la historia” (Morin, 2020, p. 11). Por 
tanto, pensar los elementos de la realidad de modo que puedan articular 
su particularidad se sitúa en las antípodas de pensarlos de modo aislado y 
fronterizo. Creemos, pues, que la característica principal de un “ciudadano 
educado” es poseer un pensar dialéctico y complejo que le permita convivir 
con personas diferentes a él. El civismo a la hora de buscar la comunicación 
con el otro y de construir algo juntos será el signo de su educación.
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La gestión política y su relación con la educación

Una de las características de la gestión política de nuestros actuales go-
bernantes es la ausencia de sentido de lo multidimensional, así como de 
sus posibles mezclas y conexiones. Su pensamiento es unidimensional, 
por tanto, poco efectivo: descontextualizan y distorsionan lo que tienen 
delante porque no lo comprenden, y no lo comprenden porque una epis-
teme simplificadora y reduccionista no puede entender lo que es comple-
jo y está en constante evolución. Ocurre lo mismo con las instituciones 
educativas: son ejemplo del pensamiento unidimensional, simplificador 
y sobre todo identitario, siendo este último el defecto más visible en la 
política y en el discurso social contemporáneos.

Entre el modo de actuar de una persona y su estructura de pen-
samiento está tendido un puente que es cincelado por la educación que 
recibe. Se puede educar para la libertad, la autonomía y la convivencia en 
la diversidad, y se puede educar para el rechazo de patrones que no son 
los nuestros. Si optamos por lo primero, posibilitaremos una sociedad 
de ciudadanos que sabrá gestionar valores compartidos en un espacio de 
inclusión y pertenencia; en este caso seríamos buenos herederos de los 
filósofos de la Antigüedad. Si optamos por la segunda alternativa, nos su-
mergiremos en una sociedad hostil hacia lo desconocido y lo diferente, 
incapaz de comunicarse con lo que no pertenece a su grupo identitario, 
fomentaremos la barbarie y la incivilidad, y perpetuaremos problemas 
que en la actualidad deberían estar ya erradicados.

Si construir libertad en compañía es una de las muchas posibilida-
des de las que dispone el ser humano, su contrario, construir “el miedo a la 
libertad” —parafraseando a Erich Fromm— es la posibilidad más deshu-
manizadora de entre todas. Lo “deseable” para una sociedad que a todas 
luces no deja de evolucionar y cuyos contextos son siempre inciertos, de-
bería ser un individuo sin miedo a ser libre y autónomo, un estratega listo 
para hacerse cargo de su lugar en un mundo en devenir. Esto, por contra, 
es lo menos “productivo” para una sociedad que busca la automatización 
de sus ciudadanos para dar cancha libre al desarrollo del mercado. Lo 
más útil para la polis —como espacio público en construcción— es lo más 
inútil para el mercado, ya que este último no necesita ciudadanos, sino 
consumidores cosificados y cosificadores.

Un ciudadano educado debe tener recursos para no ser un mero 
consumidor que se desentiende del espacio público. El ciudadano educa-
do, en una comunidad entre iguales, debe cumplir la idea que Aristóteles 
(2001) formuló como base de su antropología filosófica: 
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Solo el hombre, entre los animales, posee la palabra […]. La palabra 
existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo 
injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente a los demás animales: 
poseer, de modo exclusivo, el sentido de lo bueno y de lo malo, lo justo y 
lo injusto, y las demás apreciaciones (p. 48).

No se debe olvidar que el logos griego no hace referencia solo a “pa-
labra”, sino también a la “razón”, el “lenguaje” y el “diálogo”, es decir, el ser 
humano es el animal que no solo habla, sino que razona en compañía, que 
dia-loga. Lo que nos desarrolla como seres humanos es el ejercicio del len-
guaje a través del diálogo en comunidad y con uno mismo, una comunidad 
en la que no debemos priorizar quién tiene la razón, sino cómo podemos 
convivir mejor de acuerdo con la razón. No se dialoga para imponer los 
propios esquemas: se dialoga para abandonar parte de nuestra ignorancia 
por medio del intercambio de ideas y argumentos con los demás.

La política es, ante todo, el modo en que lo ético se puede encarnar 
y materializar en la comunidad, una comunidad que es histórica y por 
lo tanto está en continuo devenir, en constante creación. La educación, 
en este sentido, siempre es política, puesto que somos seres inacabados 
que necesitan seguir construyéndose no para terminarse, sino para vivir 
y convivir. La educación es el medio mediante el cual las ideas se insertan 
en el individuo y por lo tanto en la sociedad, ponen a prueba cada con-
texto establecido y materializan una forma de (con)vivir u otra. Dewey 
(2004) decía que la educación “es aquella reconstrucción o reorganiza-
ción de la experiencia que da sentido a la experiencia y que aumenta la 
capacidad para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente” (p. 74). La 
educación, por tanto, es el laboratorio del pensamiento y, en consecuen-
cia, el preámbulo de la acción y también de la democracia.

Educar en la pluralidad: aproximaciones  
desde diferentes pensadores

La educación en la pluralidad es necesaria, por un lado, porque vivimos 
en compañía de seres diferentes a nosotros, incluso cuando son de nues-
tra misma cultura, nacionalidad o religión, y por otro, porque todos ne-
cesitamos vivir en un entorno acogedor y no hostil. El Estado no puede 
obligar a nadie a estudiar una carrera ni a desarrollar ciertos rasgos de la 
personalidad, sin embargo, en lo que respecta al espacio público, puede y 
debe construir un modelo educativo que ayude a conocer y ejercer nues-
tras obligaciones como ciudadanos.

Bauman (2003, p. 27) decía que se necesita aprender a pensar de 
modo líquido para vacunarnos contra la tendencia a lo sólido, pues tal 
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y como indicó Norbert Elias (1990): “Lo que los individuos forman uno 
con otros no es cemento” (p. 27) y Octavio Paz (RTVE, 2014): “Doble 
amenaza: volvernos aire, convertirnos en piedras”. La gran reforma de 
la educación no radica, entonces, en impartir otros contenidos, sino en 
enseñar a pensar de otra forma, tal y como señalaron Freire (2023): “En-
señar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su 
propia producción o construcción” (p. 79) y Morin (2016): “La visión de 
las cosas depende menos de las informaciones recibidas que de la forma 
en que está estructurado nuestro modo de pensar” (p. 89).

Noam Chomsky (2013, p. 160) escribió en La (des)educación que 
el objetivo último de la productividad alcanzada en la época contempo-
ránea no debería ser la producción de bienes, sino la producción de seres 
humanos capaces de asociarse entre sí para crear posibilidades de desa-
rrollo y de evolución. Esta producción sería la única capaz de establecer 
una comunidad libre, una comunidad que siempre se está haciendo y que 
es consciente de ello. En otras palabras, se trata de apostar —de nuevo, 
siempre— por el humanismo y por su transmisión de valores, de ideas 
que vayan más allá de lo que tienen delante, de perspectivas multidimen-
sionales, flexibles y tolerantes. Se trata de apostar por el diálogo y no por 
el monólogo. Se trata de apostar por el pensar dialéctico y complejo y no 
por el pensar lógico y unidimensional.

Erasmo de Rotterdam (2007, p. 87) enseñó, aun viviendo en un si-
glo muy diferente al nuestro, algo muy importante: sin diálogo no puede 
haber libertad, sino solo imposición. En el principio, dice Erasmo, es el 
sermo (diálogo) no el verbo (imposición de la palabra/verdad). En el prin-
cipio debe estar el diálogo y no la palabra verdadera, absoluta, evidente. 
Erasmo sabía que solo por medio de la palabra dialogada se podía apagar 
el fuego del fanatismo. No obstante, hoy se constata que nuestro incons-
ciente epistémico sigue siendo “bíblico”: en el principio es el verbo y la 
verdad, y no el diálogo.

No es lo mismo una sociedad de ciudadanos educados para en-
tender la convivencia como sermo —como construcción a través del diá-
logo— que una sociedad de siervos obedientes al verbo, gente que toma 
como naturales las consignas que dicta el poder. Se debe educar a ciu-
dadanos que piensen y decidan por sí mismos, y no ciudadanos que se 
reduzcan a las identidades y verdades transmitidas; ciudadanos que re-
chacen recibir una vida hecha, puesto que, de lo contrario, quedan redu-
cidos a ser masa, tal y como presagiaba Ortega y Gasset (2013, p. 32). Y el 
ser humano no es del orden de la masa, sino que es capaz de confrontarse 
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con el poder y proponer nuevos sentidos, lo que a veces implica decir “no”. 
Una palabra que necesita de valor y contundencia filosófica.

Para que un individuo sea capaz de decir “no” ha tenido que recibir 
una educación que le permita localizar el momento en que una lógica, a 
pesar de contener lógica interna, se revela insuficiente para acercarse a la 
realidad, y por lo tanto se torna perniciosa para la protección de la digni-
dad de todos. Desde los tiempos de Sócrates, la educación —que para él se 
basaba en el método mayéutico— se postula como la única capaz de hacer 
emerger un individuo desarrollado, culto y capaz de pensar por sí mismo.

El término “mayéutica” proviene del griego maieutikós y significa 
“dar a luz”, haciendo referencia al proceso mediante el cual la mente de un 
estudiante es guiada para que “dé a luz” las ideas por sí mismo y no las asu-
ma de manera impostada desde fuera. En la educación mayéutica, el profe-
sor actúa como facilitador del proceso de aprendizaje, haciendo preguntas 
y llevando al estudiante a descubrir las respuestas por sí solo. El estudiante 
es considerado un agente activo de su propio aprendizaje y no un receptor 
pasivo de información. Si la educación mayéutica se basa en el diálogo, la 
búsqueda de la verdad y el cuestionamiento constante de las ideas precon-
cebidas, en el extremo contrario se encuentra una educación basada en la 
transmisión pasiva de la información, la ausencia de reflexión crítica y la 
falta de diálogo entre el maestro y el alumno. Esta forma de enseñanza es 
denominada por Freire (2023) como “educación bancaria” (p. 91).

La educación bancaria refiere a un modelo de enseñanza en el que el 
conocimiento es considerado como un depósito en la mente del estudiante, 
reduciéndose el papel del maestro al de mero transactor y el del estudiante 
al de recurso o instrumento. En este modelo, no se anima a los estudiantes 
a cuestionar o desafiar las ideas establecidas y a llegar a las conclusiones 
por sí mismos, ni tampoco se les trata como sujetos activos y autónomos. 
Podríamos definir la diferencia entre estos dos tipos de educación con la 
siguiente frase, atribuida a Sócrates: “La educación es el encendido de una 
llama, no el llenado de un recipiente” (Roger & Regalado, 2016: 84).

Ante estos factores cabe preguntarse, una vez más, ¿qué es la edu-
cación? La educación, podemos aventurar, es la capacidad de compren-
der, de la manera menos reduccionista posible, un mundo compuesto 
por innumerables niveles. Niveles que van desde lo más rudimentario y 
material —ruedas, chupetes, botellas— a lo más simbólico e inmaterial 
—lenguaje, religiones, pensamientos—. En este sentido, el pensamiento 
simplificador, bancario o unidimensional, además de falsear la realidad, 
es poco efectivo: descontextualiza y distorsiona lo que es complejo y está 
en constante devenir, por tanto, impide actuar de manera pertinente. Este 
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tipo de pensar, como señaló Herbert Marcuse (2016), se limita a constatar 
una única perspectiva o dimensión de la realidad sin considerar otros 
niveles, interpretaciones o aspectos relevantes. De esta manera, crea una 
disonancia entre lo que se está interpretando y el interpretador, pues los 
puentes tendidos entre ellos no son eficientes: el interpretador solo capta 
un 1 % de lo que tiene delante y se frustra con el 99 % que no comprende. 
Y esto es precisamente lo que ocurrió en la pandemia COVID-19, tal y 
como veremos a continuación.

Las enseñanzas de la pandemia sobre el pensar unidimensional

La pandemia ha demostrado que presentar la sociedad como un cúmulo 
de incertidumbres, desajustes e inseguridades es la mayor herramienta 
del radicalismo, el totalitarismo y los discursos identitarios. Fácilmente se 
puede comprobar cómo el COVID-19 se convirtió en un virus ideológico: 
lo que fue ideológico no es el virus, sino lo que se hizo con el virus a nivel 
sociopolítico. Durante la pandemia, representantes de todos los frentes 
e ideologías decidieron aprovechar la oportunidad para culpar de la in-
capacidad de contener el virus a algún movimiento, presente o pasado, 
acometido por “el adversario”. De este modo, una pandemia mundial se 
alejó de ser una batalla sanitaria ante la que se erigiera un frente plane-
tario común y se convirtió en una batalla entre identidades e ideologías, 
una guerra en la que enfrente del virus comenzó una disgregación que ha 
acabado con lo político, que siempre es el espacio de comunicación y de 
coimplicación. Una cruzada donde los discursos sesgados, unidimensio-
nales y dogmáticos se han querido presentar como la única alternativa 
posible ante una realidad “demasiado” plural y caótica.

Lejos de tratar el mundo tal y como este exige ser tratado, de mane-
ra compleja, pluricausal y multidimensional, los ciudadanos, exasperados 
de tantas crisis posteriores al año 2008, miran el mundo con un discur-
so cada vez más simplificado y reduccionista que se extiende a través de 
los canales de socialización y los medios de comunicación. Este discurso 
asegura que las crisis que asolan al planeta son causa directa de adversa-
rios concretos, y no un rasgo inherente al propio sistema neoliberal. Un 
sistema que, por otro lado, no tiene nada que ver con el concepto liberal 
de ciudadano: el neoliberalismo excluye al ciudadano de la política y lo 
reduce a mero consumidor/instrumento.

En este punto, el espacio público, la polis, ha sido desgajado en una 
lucha entre espacios privados, en una batalla entre discursos radicalizados 
y monolíticos que pretenden explicar toda la realidad a través de un solo lo-
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gos. Debido a ello, se hace necesaria una educación en el pensar dialéctico y 
complejo capaz de subvertir la paulatina simplificación —lo que se traduce 
espontáneamente en radicalización— de la capacidad de pensar y de actuar. 
El fanatismo al que lleva el pensamiento unidimensional no es ya un reto a 
nivel local, sino un obstáculo para la convivencia global. Por ello:

• La educación debe ofrecer a los alumnos un método para mirar 
con otros ojos la incertidumbre, la pluralidad y la otredad que 
atraviesan —y siempre atravesarán— el mundo. El fomento del 
pensar dialéctico y complejo debe ser el puente hacia este objetivo.

• La política debe volver a hacer política. Esto significa que el 
espacio público, la polis, debe insistir en su esencia de espacio 
compartido, un lugar en el que la pluralidad es un hecho desde 
el que se parte y no una posibilidad a debate.

Propuesta educativa

La propuesta que aquí se presenta se encamina a analizar el pensamiento 
de los adolescentes escolarizados que viven en sociedades democráticas 
con el ánimo de comprender su relación con el espacio público, los dis-
cursos identitarios y sus conciudadanos. Retomando los estudios de la 
escuela de Frankfurt cuando trataron de esclarecer, en el contexto pre- 
y poshitleriano, la relación entre los ciudadanos y la aceptación sumisa 
del radicalismo (Adorno, 2006), propondremos dos vías para prevenir e 
intervenir la radicalización del pensamiento en los jóvenes: la elabora-
ción de encuestas dirigidas a analizar el ascenso de corrientes populistas 
antidemocráticas, por un lado, y la recuperación curricular de la cultura 
profunda, por otro. Una cultura compuesta por obras complejas que los 
alumnos, lejos de poder asimilar instantáneamente —tal y como ocurre 
con las obras de la cultura de masas— deben enfrentar con una mirada 
diferente, activa y emancipada de la lógica imperante.

Las encuestas, por un lado, se encaminan a desentrañar el puente 
que une el aún vigente y masivo apoyo a la democracia con la aceptación 
de pensamientos que van en contra de ella, tales como la apelación a la 
propia democracia para manifestarse contra los enemigos políticos, la 
búsqueda del “tercero judío” necesario en cualquier relato cerrado sobre 
sí mismo: “Nuestra sociedad no funciona porque está X en ella”, o el inten-
to de cancelación de toda acción y pensamiento considerados contrarios 
a los pensamientos del propio grupo. De este modo, las encuestas tratarán 
de rastrear las tendencias antidemocráticas aceptadas y naturalizadas en 
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las sociedades democráticas, desvelando, a través de diversas preguntas, 
el potencial antidemocrático de las ideas enquistadas en el pensamiento 
de los jóvenes. Estas encuestas se componen de preguntas como las que 
planteamos a continuación, aunque se pueden expandir o concretar de 
manera diferente según el contexto:

Indique del 0 al 10 qué tan de acuerdo está con las siguientes 
afirmaciones:

1.  La obediencia y el respeto a lo que la autoridad dicta constitu-
yen la base para el buen funcionamiento de cualquier sociedad.

2.  Lo que cualquier país necesita, más que leyes y programas po-
líticos, es a unos pocos líderes valientes, fuertes y comprometi-
dos, en quienes el pueblo pueda depositar su confianza.

3.  El modo de vida nacional está desapareciendo tan rápidamente 
que es necesario un programa educativo fuerte que lo imponga 
con disciplina y dignidad.

4.  La crisis democrática actual tiene su causa en la permisividad 
de tendencias y opiniones demasiado diversas.

5.  Más que una participación democrática de todos los ciuda-
danos, lo que se necesita son unos pocos tecnócratas que no 
precisen del respaldo público para actuar de acuerdo a lo que 
consideran necesario dentro de sus ámbitos.

6.  Las tiendas de autónomos locales cesan su actividad debido a 
que llegan personas extranjeras que abren sus propios comercios.

7.  La única vía para que la cultura occidental sobreviva consiste 
en retornar a unos valores fuertes que puedan competir con los 
valores fuertes de otras culturas.

Estas preguntas irían de la mano de dos preguntas adicionales, más 
informativas, para conocer el contexto de los jóvenes:

8.  ¿A qué clase social pertenece (nivel educativo de los padres y 
posición laboral)?

9.  ¿Cuáles son sus principales fuentes de información (familia, re-
des sociales, libros, periódicos, amigos, etc.)?

Así, las respuestas serían leídas a través de resultados tipológicos 
que irían desde la “inclinación radical” —jóvenes duros, malhumorados, 
manipuladores, que afirman no cambiar por nada ni por nadie— has-
ta la “inclinación no radical” —jóvenes sumisos, conformistas, ingenuos, 
abiertos al cambio y a la permeabilidad—.
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El objetivo de estas encuestas es evidenciar que la democracia es la 
única vía posible dentro de un mundo compuesto por sentidos y formas 
de pensar diferentes. Se trata de mostrar la diversidad que ya existe, que 
siempre ha existido y que siempre existirá. Una diversidad que muchas 
veces es omitida por familias enteras, pero también por discursos edu-
cativos que muestran una única de las muchas caras que componen las 
materias, sobre todo las humanísticas: colonialismo, desarrollo ambiental, 
racismo, revoluciones, opresiones, cruzadas, etc. Cada una de estas acep-
ciones puede ser interpretada de modos antagónicos y desembocar en 
modelos de acción asimismo antagónicos. 

La etapa final de esta propuesta pedagógica se centra en rechazar 
cualquier modelo educativo que haga de los estudiantes ciudadanos ce-
rrados en su propio paradigma, ciudadanos acorazados y acríticos, y lo 
hace poniendo a los jóvenes ante obras, dilemas y problemas complejos 
a los que deban mirar con ojos nuevos. Unos ojos que prescindan de la 
lógica unidimensional que tienen naturalizada debido a los mensajes po-
pulistas que gobiernan el paradigma sociocultural. 

Estas obras complejas deberán alejarse de las obras que gobiernan 
el paradigma juvenil y provienen de la industria cultural, pues aunque 
muchas contengan valores positivos y muestren la diversidad existente en 
sociedad, siguen siendo simplistas y fomentan que la mirada de los jóve-
nes se vuelva parcial y unidimensional. Así las cosas, el cine y la literatura 
serían las principales vías para romper con el paradigma de la simplifica-
ción, a través de ejemplos como los siguientes:

En el cine:

• Soñadores (Bertolucci)
• Al este del Edén (Kazan)
• Vivir su vida (Godard)
• Una canta, la otra no (Varda)
• Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha (Petri)
• Hannah y sus hermanas (Allen)
• El ángel exterminador (Buñuel)
• El grito (Skolimowski)

En la literatura:

• Un mundo feliz (Huxley)
• 1984 (Orwell)
• Fahrenheit 451 (Bradbury)
• De ratones y hombres (Steinbeck)
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• El cuento de la criada (Atwood)
• La naranja mecánica (Burgess)
• Ficciones (Borges)
• Frankenstein o el moderno Prometeo (Shelley)

¿El objetivo? Complejizar su comprensión del mundo, hacerles en-
tender que no todo tiene un final feliz, ponerlos ante lógicas en fricción 
y permitirlos desarrollar un pensamiento estratega que sea apto para la 
incertidumbre y el cambio. Se trata de desarrollar su capacidad para de-
tectar aquello que no debería perpetuarse y que puedan buscar estrate-
gias para encauzarlo. Y todo esto para evitar que un nuevo radicalismo, 
nacido de una nueva forma radical de pensar, no tenga cabida en nuestras 
sociedades presentes y futuras.

Una educación para la protección de la humanidad

Adorno, a mediados del siglo XX, analizó la barbarie acometida por los 
nazis en su ensayo “Cultura y barbarie”, escrito en 1949 y hoy presente en 
el libro Crítica de la cultura y sociedad II (2009). Allí argumentó que la 
cultura europea, la misma que había producido grandes logros intelec-
tuales, técnicos y artísticos, era el germen del delirio supremacista que 
culminó en las cámaras de gas. Esto significaba que la Ilustración y el 
“progreso de la razón”, aun logrando perfeccionar el dominio humano so-
bre la naturaleza y el desarrollo de herramientas tecnológicas y científicas 
que nos permitían un mayor bienestar material, no nos había conducido 
al progreso moral y ético que cabría esperar. 

El motivo de este descarrilamiento era claro: la “razón instrumen-
tal”, aquella enfocada a perfeccionar los bienes materiales a través de 
mejoras técnicas, se tornó destructiva al no contener una base ética que 
delineara la dirección de sus inventos. Los campos de concentración y las 
cámaras de gas, dos de los mayores inventos técnicos y logísticos del siglo 
XX, eran sus más claros ejemplos.

Adorno señaló la importancia de que la educación mostrara la mul-
titud de asunciones, prejuicios y naturalizaciones que podían desembocar 
en un ambiente de odio e intolerancia como el que propició el Holocausto. 
Asunciones como las expuestas en la encuesta mencionada (“La obedien-
cia y el respeto a lo que la autoridad dicta constituyen la base para el buen 
funcionamiento de cualquier sociedad; Lo que cualquier país necesita, más 
que leyes y programas políticos, es a unos pocos líderes valientes, fuertes y 
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comprometidos, en quienes el pueblo pueda depositar su confianza”) con-
dujeron —y podrían volver a conducir— a lo que Morin llama “la barbarie”.

De todo esto se derivaba una conclusión. El Holocausto impuso 
a la educación un nuevo imperativo moral: el deber de que Auschwitz 
—como campo de concentración y como deshumanización simbólica— 
no vuelva a repetirse. Adorno argumentó que el delirio nazi representaba 
una ruptura fundamental con los valores morales y éticos perseguidos 
por la civilización occidental hasta ese momento. Se trataba de un antes y 
un después en la historia, puesto que todos los avances del conocimiento 
se habían puesto al servicio del extermino. Precedentemente, las atrocida-
des cometidas por otras épocas y pueblos habían sido, en cierto sentido, 
más “ingenuas”, ya que los medios disponibles eran más rudimentarios. 
Auschwitz supuso una brecha al utilizar el conocimiento intelectual y 
científico acumulado desde los albores de la civilización para exterminar 
a una parte de la humanidad. Esto, según Adorno, desmentía la memora-
ble creencia portada desde los tiempos de la filosofía griega clásica: que 
la inmoralidad era consecuencia de la falta de conocimiento y que, a ma-
yor cultura y educación, mayor tolerancia y mejor comportamiento ético. 
El quid de la cuestión no consistía, a ojos del alemán, lograr una mayor 
educación, sino perseguir otra educación, una educación con fines huma-
nísticos, una educación que inyectara los genes democráticos de los que 
hablábamos al inicio de esta disertación.

Auschwitz se convirtió en un hito que puso en jaque las concep-
ciones sobre la misión de la educación y su relación con la política. Para 
Adorno (2009), la escala y la naturaleza sistemática del genocidio eviden-
ciaba que una humanidad “educada” —los comisarios nazis eran en su ma-
yoría personas con estudios— también podía cometer actos inimaginables 
de crueldad y deshumanización. En este contexto, el alemán concluyó que 
una educación civilizada era aquella que dirigía los logros científicos a fi-
nes humanamente deseables y, sobre todo, a la protección de una máxima: 
la de que la dignidad humana está por encima de toda idea y discurso.

Este nuevo imperativo moral, según Adorno, requería de una 
revisión crítica de las estructuras sociales y educativas existentes, co-
menzando por sus medios y siguiendo por sus objetivos. La masacre de 
Auschwitz, desde su perspectiva, obligaba a repensar los valores funda-
mentales de la civilización y a trabajar por una comprensión más profun-
da de la responsabilidad ética en un mundo marcado por la posibilidad 
de la brutalidad impersonal en la era de las nuevas tecnologías. Por todo 
lo dicho, Auschwitz nos enseña hoy dos cosas: que el progreso material no 
conlleva necesariamente un progreso moral y que los logros en materia 
de conocimiento necesitan de un pensamiento educado que los guíe.
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Conclusiones

La educación, si es fiel a su misión, debe evitar verse reducida a una educa-
ción unidimensional, bancaria o simplificadora. La educación debe propor-
cionar una comprensión multirreferencial y multinivel de lo que nos rodea. 
El conocimiento, al igual que la realidad que intenta aprehender, no tiene 
fronteras. Las fronteras las pone nuestra episteme y de esto depende que 
algo complejo se vea así o, por contra, se vea extremadamente simplificado.

Se debe recordar que el objetivo de la educación es construir ciuda-
danos, personas capaces de manejarse tanto en el ámbito personal como 
en el comunitario. Si la educación quiere desarrollar un pensar dialécti-
co y complejo en los jóvenes, deberá emprender una enseñanza holística 
que parta, inevitablemente, de la interrelación entre los saberes. De esta 
forma, la educación no limitará al alumnado a una sola dimensión de 
la realidad, sino que promoverá una comprensión amplia y profunda de 
los temas y problemas que emergen constantemente ante ellos. Pues tal y 
como indica De la Barra (2019):

El objetivo principal de un enfoque educativo es la integración entre dis-
ciplinas. Con esto se apunta a conseguir la transdisciplinariedad como 
nivel de integración máximo. Esto significa que, a través de problemas 
reales, los estudiantes aplican conocimiento y habilidades desde dos o más 
disciplinas, lo que ayuda a darle forma a la experiencia del aprendizaje.

Y darle forma a la experiencia del aprendizaje es, desde los tiempos 
de Sócrates y la mayéutica, el objetivo último de la educación. Así las cosas:

Existe una relación estrecha entre la transdisciplinariedad y la comple-
jidad, ya que ambos enfoques abogan por una visión integradora y con-
textualizada del conocimiento. La transdisciplinariedad proporciona 
una base epistemológica para enfrentar problemas complejos desde una 
perspectiva más amplia y holística, mientras que la complejidad ofrece 
un marco teórico y filosófico para el enfoque transdisciplinario, desta-
cando la importancia de reconocer y abordar la interconexión, la incer-
tidumbre, la emergencia y la autoorganización en la realidad (Moreno 
Guaicha et al., 2024, p. 89).

La misión de la educación en la era planetaria consiste en fortale-
cer las condiciones de posibilidad de una sociedad-mundo compuesta por 
ciudadanos activos y estrategas, ciudadanos que estén consciente y crítica-
mente comprometidos con la construcción de una civilización civilizada. 
Por ende, la educación tiene que dejar de ser solamente una profesión y 
convertirse en la tarea política por excelencia, en una misión de transmi-
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sión de estrategias para la vida en comunidad. Esta transmisión necesita 
como base lo que no está indicado en ningún manual, pero ya Platón se-
ñaló como condición indispensable de toda enseñanza: el eros, que es al 
mismo tiempo deseo, placer y amor por dar y recibir. De este modo, nos 
gustaría concluir este trabajo con una cita de Morin y otra de Adorno que 
pueden arrojar luz sobre la problemática que aquí nos ha ocupado:

Hay que abandonar la idea de una revolución violenta que haga tabula 
rasa del pasado y derribe una sociedad mala para fundar una sociedad 
buena. Nosotros proponemos una vía progresiva trazada por una nueva 
política arraigada en la cultura humanista del pasado, y reivindicamos 
los principios republicanos de Libertad, Igualdad y Fraternidad. Esta 
complementariedad comporta antagonismos que un pensamiento po-
lítico debe gestionar, danto prioridad alternativamente a cada uno de 
estos términos (Morin, 2020, pp. 72-73).

Yo diría que la figura en la que hoy se concreta la emancipación consiste 
en que las personas que creen necesario caminar en ese sentido influyan 
del modo más enérgico para que la educación sea una educación para la 
contradicción y la resistencia. Pienso, por ejemplo, en la posibilidad de 
ir a ver películas comerciales con los últimos cursos de los institutos y, 
quizá también de las escuelas, mostrando luego sin más a los alumnos la 
clase de patraña con que han tenido que enfrentarse, lo falaz de todo eso. 
O en la de inmunizarlos, en un sentido similar, contra ciertos programas 
matinales, tan comunes en la radio, en donde los domingos a primera 
hora se les invita a escuchar una música radiante, como si viviéramos, 
como se dice tan bellamente, en un “mundo sano”. O un profesor de mú-
sica podría analizarles alguna canción de moda, mostrándoles por qué 
una canción de este tipo, o incluso una pieza del movimiento musical, 
es incomprensiblemente peor, hablando del modo más objetivo, que un 
cuarteto de Mozart o de Beethoven (Adorno, 1998, p. 125).
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Resumen

La variedad de metodologías científicas dedicadas a obtener conocimiento, generar creencias y motivar 
la acción es amplia. La filosofía de la ciencia y de la educación ha valorado críticamente las virtudes de los 
diversos métodos científicos, en especial de los inductivos y deductivos. Sin embargo, la aparición de nuevos 
procedimientos vinculados a ciencias no académicas ha promovido el desarrollo de nuevas perspectivas 
reflexivas que analicen dichas virtudes. Desde los métodos controlados aleatorios hasta los procedimientos 
epidemiológicos o clínicos, la filosofía ha examinado las virtudes y también los defectos de su puesta en práctica. 
El presente artículo asume que la modelación basada en evidencias empíricas es una práctica de alto interés en 
lingüística. Con el fin de sustanciar tal asunción, se comparan dos enfoques filosóficos de la modelación científica 
distinguidos por sus respectivas líneas de investigación en torno a la noción de representación: el representacional 
y el pragmático. Los enfoques se ilustran posteriormente con un caso de la lingüística denominado “análisis 
sintáctico del lenguaje”, dirigido a examinar muestras particulares recogidas como evidencias en fases iniciales 
de la modelación experimental. Como conclusión, se enfatiza que ambos enfoques filosóficos aportan elementos 
analíticos realmente pertinentes para el tipo de razonamiento científico que pivota en torno a modelos y cuyo 
alcance en la enseñanza de las ciencias puede resultar de gran interés práctico.
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Abstract

The variety of scientific methodologies aimed at obtaining knowledge, generating beliefs, 
and promoting action is very wide. Both philosophy of science and science education have 
been concerned with critically assessing the virtues of the various scientific methods, especially 
the inductive and deductive ones. However, the emergence of new procedures specific to non-
academic sciences has encouraged the development of new reflective perspectives that can analyze 
those virtues. From randomized controlled trials to epidemiological or clinical procedures, the 
Philosophy of Science has been concerned with examining the virtues and also the defects of their 
practical set-up. The article assumes that modeling based on empirical evidence is a practice of high 
interest in linguistics. In order to substantiate this assumption, two philosophical approaches to 
scientific modeling distinguished by their respective research lines on the notion of representation 
are compared: the Representational and the Pragmatic. These accounts are then illustrated with a 
brief case taken from linguistics called “language parsing”, aimed at examining several particular 
samples collected as evidence in early stages of experimental modeling. By way of conclusion, it is 
emphasized that both philosophical accounts provide analytical elements that are relevant for the 
kind of scientific reasoning around models and whose scope in science education may be of great 
practical interest.

Keywords

Scientific Modeling, Representation, Language, Education, Pragmatics, Epistemic Tool.

Introducción

La diversidad metodológica en los ámbitos epistémicos y educativos es 
un hecho que la filosofía, especialmente la filosofía de la ciencia, ha ana-
lizado durante las últimas décadas. El método inductivo, siempre impor-
tante en la vida cotidiana y en las fases no tan teóricamente avanzadas 
de la ciencia empírica, presenta cierta incapacidad para crear conceptos 
nuevos y no puramente empíricos (Bunge, 1963, p. 141). Las alternati-
vas deductiva y abductiva se han convertido en ingredientes clave para 
comprender los tipos de argumentación en epistemología y en los ám-
bitos educativos, pero comportan sus propias debilidades. Todas estas 
propuestas son copartícipes de los nuevos métodos y procedimientos de 
obtención y creación de creencias y conocimiento, ya que, como es bien 
sabido, la inducción se emplea al formular ciertas hipótesis —formales o 
fácticas— en ciencia y a la hora de validar las teorías fácticas. Como se-
ñalaba Bunge (1963, p. 149), la mera mención de la inferencia estadística 
debería ser suficiente.1

Los procedimientos epistémicos actualizados a las nuevas ne-
cesidades científicas y tecnológicas son, como decíamos, diversos. En 
medicina (Sackett et al., 1996), farmacología, nutrición (Bengoetxea & 
Todt, 2021) o educación (Cartwright, 2015; Cartwright & Hardy, 2012), 
amén de en casi todas las ciencias reguladoras, es habitual recurrir a 
procedimientos basados en evidencias y que emplean herramientas 
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formales de inferencia. Cuentan con sus propias jerarquías metodoló-
gicas (organizadas en función de su fiabilidad y de otros valores epis-
témicos) y con sus normas predilectas. Un procedimiento crucial es el 
denominado “ensayo controlado aleatorizado” o “ensayo clínico” (RCT, 
en inglés), enraizado inicialmente en la experimentación en medicina 
y farmacología, aunque extendido a otros ámbitos. En un contexto así 
caracterizado, es importante distinguir las ciencias más tradicionales o 
académicas, en las cuales las condiciones de estudio y conocimiento se 
aproximan más a estándares experimentales de laboratorio, de las cien-
cias orientadas a la toma de decisiones, a veces denominadas “ciencias 
reguladoras” o “ciencias orientadas a la toma de decisiones” (Bengoet-
xea & Todt, 2021, p. 43). Ambos ámbitos son básicos para obtener co-
nocimiento, proyectar creencias y motivar acciones que, cuando menos, 
puedan ser caracterizadas como razonables.2 La metodología dirigida a 
obtener conocimiento en ciencia, como señalábamos, no solo es induc-
tiva, aunque esta sea habitual en la ciencia empírica. Incidir en esto en 
las aulas parece ser un aspecto pedagógico crucial en una época en la 
que el escepticismo infundado y los diversos “negacionismos” avanzan a 
su antojo, tal y como, por ejemplo, muestra acertadamente Adrian Bar-
don (2020) mediante su estudio del “razonamiento motivado” vincula-
do a las creencias y a las actitudes del “negar”.

Por el contrario, la configuración experimental idealizada de los 
RCT no parece ser una base suficiente para tomar decisiones regulatorias 
definitivas. Ya se han detectado ciertas carencias procedimentales (Trus-
swell, 2001), amén de un sesgo fuertemente reduccionista que insiste en la 
primacía de la experimentación RCT como ideal aplicable a todo ámbito 
de investigación. Esto genera un problema práctico (muchos RCT no son 
viables) que nos obliga a sugerir alternativas metodológicas aplicables a 
otros ámbitos del conocimiento. Un objetivo directo de este texto es mos-
trar un procedimiento metodológico relacionado con las operaciones de 
modelar y razonar, especialmente en el ámbito de la lingüística. Para su 
posible elucidación, proponemos analizarlo con el fin de entender la gene-
ración de conocimiento y ciertas formas de razonamiento en este ámbito 
de las ciencias humanas. Lo denominaremos “razonamiento basado en la 
modelación”. Los modelos, también los científicos, pueden ser de muchos 
y diversos tipos (materiales, abstractos, a escala, analógicos, etc.). En este 
texto, partimos de una noción general, según la cual, un modelo es aque-
lla herramienta construida por los científicos con la cual la teoría (sus 
leyes, sus principios, sus conceptos) se pone en contacto (por mediación 
e interacción) con el ámbito empírico del que trata, con el fin de actuar 
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sobre este o aprender de este representacionalmente. Subyace a esto, ante 
todo, la noción mediadora de modelación que encontramos en Morgan 
y Morrison (1999) y en las propuestas de Nancy Cartwright (2022). Esta 
idea de razonar en términos de modelación exigirá confrontar y analizar 
dos concepciones epistemológicas fundamentales en los debates actuales, 
en el seno de las disciplinas empíricas, la investigación en enseñanza de la 
ciencia y la filosofía: el representacional y el pragmático.

La modelación experimental en el estudio del lenguaje es una acti-
vidad de enorme pertinencia en la medida que el lenguaje se ve influido 
por diversas funciones cognitivas con un valor crucial para la educación 
y la enseñanza, desde la memoria y la percepción hasta el control y la mo-
nitorización del sujeto y las acciones de este. Somos testigos desde hace 
décadas de un avance sin precedentes en las hipótesis científicas acerca 
de la metodología lingüística (McKinley & Rose, 2020), de modo que, 
desde el prisma de la epistemología y de la filosofía de la ciencia, resulta 
apremiante examinar este tipo de hipótesis desde un enfoque naturalista 
y pragmático (Schulz, 2014), más allá de conjeturar hipótesis de manera 
intuitiva (McMullin, 2014). La modelación científica es, por lo tanto, el 
tema crucial subyacente al texto. En particular, se trata de la modelación 
general elaborada en las disciplinas que se ocupan del estudio del lengua-
je, pero enfocadas desde una perspectiva pragmática que posibilite con-
cebir los modelos como herramientas epistémicas generadas en prácticas 
experimentales y cuyo objetivo apunta parcialmente a la mejora de los 
procedimientos de aprendizaje en las aulas o en los manuales. Tanto la 
comprensión de contenidos materiales (científicos, lingüísticos) como el 
aprendizaje de mejores métodos y prácticas de razonamiento constituyen 
una empresa imprescindible que alumnos, profesores e investigadores 
deberían desarrollar si la enseñanza en ciencias es realmente un objetivo 
fundamental de la educación reglada.

En tal sentido, es necesario entender que la práctica científico-lin-
güística es tanto empírica como conceptual (Bunge, 1984, p. 163). Esto 
hace interesante procurar indagar acerca de si los datos y las evidencias 
experimentales de la adquisición, comprensión y producción de lenguaje 
contribuyen o no de alguna manera a la modelación y a sus hipótesis 
de trabajo (Baggio et al., 2012; Glymour, 2000). El método presente, por 
ello, consistirá en el empleo de ciertos avances de la propia lingüística 
empírica con el fin de proponer dos conceptos filosóficos (modelación y 
representación) dentro de un marco en el que examinar prácticas cien-
tíficas reales,3 no meramente prototipos idealizados que, supuestamente, 
tendrían que “respetar” ciertos códigos normativos de la propia filosofía. 



299

Sophia 38: 2025.
© Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador

ISSN impreso:1390-3861 / ISSN electrónico: 1390-8626, pp. 295-321.

Juan Bautista Bengoetxea Cousillas

El estudio de dichos conceptos, sobre la base de referencias bibliográficas 
vinculadas a ellos, tiene por objetivo final mostrar la validez, importancia 
y realidad del uso de modelos científicos para ayudar a enseñar y educar 
en las aulas, seminarios y laboratorios.

El texto se estructura en cinco secciones, incluida esta introduc-
ción (sec. 1). En la sec. 2 incidimos en la importancia del estudio de la 
modelación en lingüística basado en evidencias (LBE, en adelante), de 
carácter empírico y experimental en ocasiones. La sec. 3 está dedicada 
a contraponer dos enfoques filosóficos fundamentales de la modelación 
científica distinguidos por sus correspondientes tratamientos y usos de la 
noción de representación: el representacional y el pragmático. Expone-
mos como aplicación un breve caso de la lingüística (“análisis sintáctico 
del lenguaje”) dirigido a examinar la modelación con evidencias y me-
diante herramientas representacionales (sec. 4). La conclusión enfatiza el 
interés de los dos enfoques filosóficos desarrollados previamente para el 
razonamiento científico basado en modelos y para la enseñanza de las 
ciencias (sec. 5).

Datos y evidencias frente a intuiciones en lingüística

Desde mediados del siglo XX, la gramática generativa y la semántica for-
mal comienzan a señalar un aspecto arriesgado de las teorías de la com-
petencia lingüística: estas aparecían rodeadas de un cinturón protector 
frente a los datos proporcionados por ciertas disciplinas empíricas (neu-
rociencia, psicología experimental) (Baggio et al., 2012; Derwing, 1979). 
Se suponía que la lingüística generativa se ocupaba principalmente de un 
modelo específico del habla real —el modelo más general (lenguaje)— 
que no atendía a las circunstancias particulares (fisiológicas y sociales) 
de las acciones lingüísticas concretas ni a su “complejidad” (Bunge, 1984, 
p. 165). Hoy sabemos que esto no es correcto del todo ni aconsejable. 
Chomsky no se opuso a esta objeción y lo que él y otros generativistas 
hicieron en realidad fue clarificar y defender que es el componente sintác-
tico (opuesto, por ejemplo, al pragmático) el que más y mejor luz arroja 
sobre las características de lo que denominaban “facultad del lenguaje” 
(Chomsky & Miller, 1963).

Esto no preocupa a la filosofía de la lingüística. Lo que sucede es 
que la tensión que siempre ha motivado y fortalecido esta idea de la gra-
mática generativa puede que sea algo problemático en la medida en que 
ha inhibido, relativamente, el avance de la lingüística experimental. Dado 
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que la lingüística pretende dar cuenta de la competencia conceptualizada 
a partir de información acerca de la actuación (performance) —es decir, 
mediante registros normalizados de conducta lingüística— los chomskia-
nos aceptaron que dichos datos sí eran pertinentes para la actividad lin-
güística teórica. Ahora bien, lo importante de ello consistía en averiguar 
a partir de qué tipo de actuación se podía derivar la base empírica de “las 
teorías de la competencia” (Baggio et al., 2012, p. 328).

Bajo el prisma generativista, la base probatoria de la lingüística 
sería la formada básicamente por juicios introspectivos. Parecía que los 
enfoques chomskianos rechazaban las intuiciones propias del hablante 
y exigían información performativa con el objetivo de imponer ciertas 
constricciones a la teoría de la competencia (Baggio et al., 2012). Que-
daba en suspenso, sin embargo, la pregunta acerca de la base empírica 
de las teorías de la competencia: ¿cómo tendríamos que obtener infor-
mación sobre la competencia de un hablante-oyente? Según Chomsky 
(1976, p. 20), la obtendríamos en virtud de la actuación lingüística y de la 
introspección de un hablante nativo o de un lingüista nativo. Estos serían 
los medios que proporcionarían al lingüista los datos con los que mostrar 
la adecuación de la hipótesis acerca de la estructura lingüística subyacen-
te a la facultad del lenguaje.

Parece claro que los generativistas no tomaron en consideración 
los datos obtenidos mediante la observación controlada (experimental) 
y la inferencia estadística. Según ellos, estas metodologías eran ineficaces 
para los propósitos de una teoría de la competencia lingüística. Definiti-
vamente, los tipos de datos que podrían influir en una teoría de este tipo 
quedaban reducidos a ser intuiciones perspicaces del lingüista.4 Supues-
tamente, la investigación experimental buscaba alcanzar evidencias que 
en último término se referían a datos de introspección. Por ello, defendían 
que la teoría lingüística se basaba en las intuiciones de hablantes nativos 
(Baggio et al., 2012, p. 331).

La lingüística no modela ni realiza experimentos del mismo tipo ni 
diseño que los de las ciencias naturales (en términos generales), pero esto 
tampoco le es necesario. En los casos de la fonología de Ilse Lehiste (Bun-
ge, 1984, p. 167), de la psicolingüística (Prideaux, 1979), de los estudios 
comparativos multivariados (Fine et al., 2011) o del ámbito de las redes 
complejas (Bengoetxea, 2024) no se intenta evaluar una supuesta natu-
raleza ideal de la experimentación ni de la modelación (Radder, 2003). 
Más bien se asume que el rasgo básico genuino de estas dos actividades 
es la modificación de variables (modificar el tono y la velocidad del habla, 
por ejemplo, para ver si la comprensión depende críticamente de alguno 
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de los cambios realizados) y su comparación con los grupos de control 
(Bunge, 1984; De Regt, 2017; Knuuttila & Merz, 2009). Es decir, es una 
actividad experimental modeladora.

Desde este prisma, la pregunta emergente es esta: ¿proporciona 
LBE algo a nuestra comprensión de la modelación científica? ¿Aporta 
algo la lingüística al esquema general de la cientificidad y a los ámbi-
tos filosófico y educativo científicos? La filosofía de la ciencia acepta 
que la lingüística a veces sí contribuye a entender mejor la modelación 
científica, si bien con un matiz no desdeñable: la filosofía de la ciencia 
sigue considerando que la inmadurez de la lingüística —debido a su 
carencia de leyes y a una supuesta falta de explicaciones (Egré, 2015)— 
es lo que la ubica en un segundo plano si se compara con las ciencias 
naturales. Sin embargo, exigir el manejo de leyes propias y una oferta de 
explicaciones es un criterio heredado de una concepción excesivamente 
positivista de la ciencia, por no decir controvertido. La noción de ley se 
podría entender en términos de la filosofía de Hume, como regularidad 
(un patrón sistemático) y, por ende, como vía posible a un estableci-
miento de leyes (probabilistas) en la lingüística. Además, hasta no hace 
mucho tiempo la noción de explicación en filosofía había recibido un 
tratamiento bastante sesgado a favor de las ciencias naturales (Bengoet-
xea, 2023). Por ello, sugerimos focalizar aspectos de la lingüística que 
proyecten una imagen manejable y alternativa a la de las ciencias natu-
rales con el objetivo de entender mejor cómo se puede razonar median-
te el uso de modelos integrados en prácticas reales de la lingüística. Tal 
y como se ha señalado, la modelación y la representación son dos nocio-
nes cruciales aquí, siendo esta última el origen de la bifurcación teórica 
entre corrientes pragmáticas, más próximas a las disciplinas empíricas, 
y las más ontológicas y epistemológicas, más próximas a actividades 
propiamente filosóficas.

Modelación y representación  
para el razonamiento en ciencias

Un modelo se puede construir de muchos modos. El modelo no es una 
copia del fenómeno sometido a examen o descripción, sino una abs-
tracción, más o menos elevada, de este. Un modelo de los hablantes 
ecuatorianos del español no está formado por todos los hablantes. Los 
modelos son incompletos porque se idealizan. Hay quien los considera 
“falsedades” (Bokulich, 2012) o verdades tan solo “parciales” (Bueno & 



302

Sophia 38: 2025.
© Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador
ISSN impreso:1390-3861 / ISSN electrónico: 1390-8626, pp. 295-321.

Los modelos científicos como herramientas epistémicas abstractas para aprender a razonar 

Scientific Models as Abstract Epistemic Tools for Learning how to Reason

French, 2018). Este rasgo de los modelos ha motivado diversas cuestio-
nes filosóficas acerca de sus virtudes epistémicas, como son su fiabilidad, 
su capacidad de replicación y su validez (Magnani & Bertolotti, 2017; 
Abbuhl et al., 2013, p. 116). Más allá de estas virtudes interesantes, aquí 
nos ocuparemos únicamente de las posibilidades que abre considerar la 
naturaleza instrumental versus la naturaleza puramente representacio-
nal de la modelación en las prácticas científicas y educativas, así como 
en la filosofía.

Lo que normalmente sirve de modelo de un dominio empírico (un 
fenómeno o sistema diana) es un sistema construido mediante abstraccio-
nes, idealizaciones, analogías o simulaciones computacionales. El fenó-
meno o sistema diana puede ser algo existente o no empíricamente, pues 
cabe la posibilidad de que sea ficcional o simulado.5 Y en el caso de que 
exista, puede que a su vez sea algo construido —por ejemplo, mediante 
tecnologías— sin necesidad de ser un hecho propio de un género natural 
(Bird, 1998). En cualquier caso, la construcción del modelo del fenóme-
no atravesará al menos dos fases distintas (Weisberg, 2013; Bailer-Jones, 
2009; Bokulich, 2012; Bokulich, 2017; Bueno & French, 2018):

1. La modelación se lleva a cabo mediante un proceso constructivo 
específico. Los científicos buscan acceder a sistemas empíricos del mundo 
de una manera que les permita generar razonamiento y obtener conoci-
miento (o creencias para la acción). La especificidad es crucial aquí. Esta 
se consigue porque los modelos son constituidos de forma constreñida 
para proporcionarnos conocimiento dirigido a estudiar o examinar cues-
tiones (o hipótesis) de interés. Es en este sentido que se puede afirmar 
que los modelos son herramientas dirigidas al razonamiento, sistemas ar-
tificiales, construidos y constreñidos, orientados a responder a preguntas 
fundamentales de la investigación.

Esta imagen de los modelos es pragmática y no insiste en la re-
presentación de un sistema diana o de fenómenos empíricos externos 
al modelo, pues los modelos no se conciben como entidades separadas 
que haya que conectar a los sistemas de fenómenos del mundo mediante 
una relación de representación. En este sentido, ya aparecen inmersos en 
nuestro conocimiento del mundo. En consecuencia, es importante enfati-
zar que la propia construcción de un modelo puede facilitar (por analogía 
o por alguna otra relación entre la estructura de ese modelo en construc-
ción y los fenómenos del mundo real estudiado) el examen que se haga de 
los distintos elementos (y las relaciones y funciones posibles establecidas 
entre ellos) postulados o dados en una configuración experimental.
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La constricción es crucial y está relacionada con la idealización en 
la modelación. Sin idealización, algunos sistemas empíricos serían intra-
tables matemática o computacionalmente —los fenómenos sociales son 
sistemas complejos con muchas variables, por ejemplo— (Thagard, 1993) 
y no se podrían diseñar con el fin de aislar ciertos rasgos pertinentes o di-
ferenciales del sistema diana mediante el rechazo del resto (Mäki, 2011). 
En lingüística, las poblaciones de hablantes se tratan idealmente porque 
no todas las propiedades de una población son susceptibles de tenerse en 
cuenta. Por ejemplo, al trabajar con muestras de habla, los lingüistas no 
atienden a todas las relaciones sintácticas entre palabras (Buchstaller & 
Khattab, 2013). Los investigadores seleccionan un subconjunto científica-
mente importante de las propiedades de un fenómeno estudiado y es este 
el que constituirá el sistema diana.6

No obstante, la regulación de los tipos de idealizaciones admisibles 
no es un asunto de respuesta simple (Weisberg, 2013). Para evitar la arbi-
trariedad, se proponen principios generales (en realidad, constricciones) 
adaptados al trabajo empírico de la disciplina. Estos principios guían un 
proceso continuo y dinámico de afinación gradual en el proceso modela-
dor (Zielińska, 2007), el cual se erige parcialmente a través de recursos ya 
establecidos (teóricos, empíricos, matemáticos, computacionales y repre-
sentacionales) y es el resultado de la triangulación de distintos medios: 
otros modelos, experimentos, observaciones, teorías de fondo.

2. Desde una perspectiva teórica, se defiende que el modelo debe te-
ner capacidad representacional. Hay dos maneras de entender esta capa-
cidad. La más filosófica (enfoque representacional) la concibe como un 
ajuste general entre modelo y sistema diana. Esto se plantea una vez que 
el sistema diana ha sido esbozado o diseñado (una muestra poblacional, 
por ejemplo)7 con una serie de elementos seleccionados y con alguna pre-
gunta e hipótesis a mano en la configuración experimental. Una dificul-
tad potencial de este proceder radica en que, aunque el sistema empírico 
diana sea una entidad abstraída, las propiedades del sistema en realidad 
son concretas —como sucede con las muestras de corpus de hablantes 
(Stubbs, 2006)—. Si los modeladores emplean herramientas matemáticas 
y/o computacionales es importante saber si se puede comparar de algún 
modo el modelo con su diana. ¿Se puede establecer alguna analogía o 
semejanza? (Eco, 1995, p. 59). La manera estándar de responder a esto 
es reconstruir el fenómeno mismo en términos formales (matemáticos, 
computacionales) para posteriormente compararlo con el modelo em-
pírico. Es decir, se confrontan dos modelos para detectar alguna posible 
semejanza mutua (o un isomorfismo, un homomorfismo parcial, etc.). De 
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esta manera, un modelo computacional, por ejemplo, también adoptará 
cierta naturaleza material (en una computadora), autónoma y concreta 
(Hausser, 2006). Modelo y diana se distinguirán gracias a que el modela-
dor elige libremente la estructura del modelo formal (o computacional), 
mientras que el sistema diana es una entidad constreñida perteneciente 
al mundo.8

La otra manera de entender la capacidad representacional es la 
pragmática. La modelación es un proceso de interacción con las herra-
mientas representacionales disponibles para los científicos. El modelo se 
diseña con un propósito y sirve de herramienta epistémica artificial. Es 
habitual que al científico —lingüista— no le interese en absoluto una des-
cripción realista de ningún sistema particular de hablantes, sino que sim-
plemente prefiera examinar una serie de interacciones entre elementos y 
causas internos al propio modelo.

Entre las herramientas representacionales están, en las matemá-
ticas, el cálculo diferencial, los grafos, las redes o los diagramas, y en la 
computación ciertos programas informáticos. El autor ha desarrollado 
esta cuestión, aplicada al estudio del lenguaje, en otros lugares (Bengoet-
xea, 2023); allí especificaba el uso de recursos y herramientas represen-
tacionales en la labor modeladora de los lingüistas experimentales, por 
ejemplo, ante la cuestión de cómo se puede comparar el desarrollo del 
lenguaje en niños sin problemas lingüísticos detectados y niños con al-
gún síndrome (Down, Williams), la modelación experimental y el uso de 
herramientas representacionales incluía corpus recogidos de la base de 
datos CHILDES (http://childes.psy.cmu.edu/), conversaciones transcri-
tas de tres subcorpus de lenguaje (alemán, neerlandés y español), la he-
rramienta SAN (red local de alta velocidad formada por dispositivos de 
almacenamiento) para resolver problemas pendientes en modelaciones 
previas que combinaban scripts materiales con software, el software Net-
lang —plataforma de integración que opera como servicio para agilizar el 
proceso de conexión de aplicaciones (www.netlang.com)— para recoger 
datos y evidencias de muestreos de habla, y con el fin de modelar com-
putacionalmente el experimento, el software de red Cytoscape (Shannon 
et al., 2003) gracias al cual se procesan los datos recogidos en diversas 
fases de la modelación experimental.

Este caso sirve para ilustrar el hecho de que concebir los modelos 
como herramientas puede ser algo altamente recomendable para la ense-
ñanza de las ciencias y del razonamiento con modelos. Los modelos pue-
den ser herramientas que motiven a los estudiantes a reflexionar sobre 
fenómenos existentes, aunque también sobre fenómenos nuevos, en lugar 
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de entenderlos como proyecciones literales de cómo es en realidad un 
fenómeno empírico. De esta manera, incluso se promovería la construc-
ción de múltiples modelos de fenómenos relacionados mutuamente con 
el objetivo de solventar problemas que el profesor plantease inicialmente 
en torno a alguna teoría, conocimiento previo e hipótesis de trabajo (Re-
ith y Nehring, 2020).9

Representación formal y representación pragmática

Los apartados previos permiten establecer el estado de la cuestión filosó-
fica en torno a la modelación científica sobre la base de un debate actual: 
o bien los modelos se emplean como herramientas dirigidas a razonar 
y solventar problemas prácticos que surjan en un contexto científico, o 
bien se usan con propósitos más filosóficos y ontológicos en busca de 
alguna realidad que los modelos supuestamente representan. Desmerecer 
cualquiera de ambas opciones, algo que se hace a menudo, constituiría en 
realidad negar la propia valía de la disciplina que realizase el análisis de 
tal tarea modeladora.

En la filosofía de la ciencia, estas dos formas generales de interpretar 
la representación (Contessa, 2011) han adoptado un registro formal, cuyo 
objetivo ha sido identificar y elucidar la naturaleza de los modelos científi-
cos (concepción sintáctica y concepción semántica) (Chakravartty, 2010), 
y otro pragmático, según el cual hay que examinar los roles que los mo-
delos desempeñan en las prácticas científicas reales y en el razonamiento 
(generación de creencias y conocimiento, resolución de rompecabezas).10 
Ambos registros han empleado estudios de casos reales. Por ejemplo, Bue-
no (2014; Bueno & French, 2018) proyectan la modelación mediante un 
enfoque de estructuras parciales, mientras que Suárez (2015) propone una 
concepción inferencial en la que los modelos construidos son máquinas 
productoras de inferencias. Sin embargo, desde el prisma pragmático, estas 
propuestas han sido criticadas por no enfatizar suficientemente que ana-
lizar el proceso de construcción y manipulación de los modelos —como 
ya hemos mencionado previamente— es un requisito indispensable del 
estudio de la modelación orientada a obtener conocimiento y a razonar.11 
Tal y como Knuuttila y Voutilainen (2003) señalan:

Mientras que los defensores de la concepción semántica procuran re-
presentar los modelos de la ciencia como entidades relativamente es-
tables y prefabricadas, los proponentes de la concepción orientada a las 
prácticas están interesados en el proceso modelador y en explicar por 
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qué y cómo se emplean los modelos en el trabajo científico (p. S 1485) 
(traducción propia).

La alternativa pragmatista de Knuuttila (2006) presenta un caso 
de modelación enfrentado al meramente representacional y sirve para 
ilustrar la idea de los modelos como herramientas para el estudio del len-
guaje. Se trata del “análisis sintáctico del lenguaje”.12 Knuuttila propone 
concebir los modelos como herramientas epistémicas que destacan la na-
turaleza material y el papel instrumental (herramientas) de los modelos. 
Esta forma de concebir los modelos busca identificar cómo se constru-
yen, se usan y se “imaginan” realmente en las diversas actividades cien-
tíficas —entre ellas, las dedicadas a la enseñanza de cómo se hace cien-
cia— puesto que la variedad de modelos existente en las ciencias es muy 
amplia. En este sentido, es correcta la apreciación de Knuuttila de que el 
intento de parte de la filosofía de la ciencia (concepciones sintáctica y 
semántica, ante todo) de proporcionar una teoría general de la represen-
tación basada en la modelación es una empresa titánica y poco realista.13 
Compatibilizar este deseo con un proyecto naturalizado y pragmático se-
ría algo más recomendable.

La idea de una construcción de modelos (que sean la base del ra-
zonamiento) es crucial aquí porque la noción dinámica y continuada de 
un modelo en la práctica científica apenas se tuvo en cuenta en la filosofía 
de la ciencia del siglo XX (Rost & Knuuttila, 2022). Los modelos no son 
entidades estables, detenidas, que solo actúan como mediadores (quietos) 
entre un constructo formal y otro empírico (Morgan & Morrison, 1999). 
El problema radica en que los modelos de las ciencias son más comple-
jos de lo que Morgan y Morrison admiten, lo cual se debe en parte a 
que los fenómenos que representan son ellos mismos también entidades 
complejas. Los primeros no están formados únicamente por teoría, datos 
y evidencias empíricas, sino también por analogías, metáforas, nociones 
teóricas, conceptos matemáticos, técnicas formales y otros ingredientes 
pragmáticos (Boumans, 1999). Es decir, la triangulación de la tarea de 
modelación es una empresa compleja y ardua. Por ello, allende la imagen 
más común del modelador como un agente teórico, podríamos proyectar 
la imagen del investigador como un agente enriquecido con característi-
cas más propias del “conocer-cómo” (Stanley, 2011), tales como las habili-
dades y la experiencia o pericia.

Esta nueva concepción de la modelación y del agente modelador 
nos hace ver con buenos ojos el enfoque productivo y dinámico de los mo-
delos entendidos como “artefactos epistémicos” (Knuuttila & Merz, 2009), 
aunque sin aprobar el rechazo de toda noción de representación sustan-
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cial filosófica que los pragmatistas profesan. Es conveniente no concebir 
la modelación como una actividad que representa pasivamente, es cierto, 
pero la filosofía de la ciencia siempre tendrá derecho a defender un espa-
cio de reflexión más profunda acerca de la naturaleza de los propios mo-
delos. Esto, obviamente, no es muy útil en lo que respecta al entendimiento 
de las prácticas reales ni a los planteamientos educativos de las ciencias. De 
ahí que separemos ambos objetivos. Desde un prisma práctico, insistimos, 
aceptamos que la modelación es parte sustancial de un proceso de com-
prensión y conocimiento de los procedimientos epistémicos que interesan 
a los científicos (lingüistas, químicos, físicos, economistas), dado que la 
práctica de crear modelos y de usarlos puede ayudar a comprender más 
profundamente esas mismas prácticas (Svetlova, 2015). En este sentido, 
afirmar que los modelos son artefactos epistémicos equivale a decir que 
son cosas concretas que tienen su propia manera de funcionar, sin necesi-
dad de representar (ontológicamente) con rigurosidad ninguna estructura 
empírica diana, ningún fenómeno empírico (Baird, 2004). En definitiva, 
son “modelos concretos” (Knuuttila & Merz, 2009, p. 150). Esto encaja bien 
en la idea de los procesos de modelación en términos de herramientas 
ubicadas en el seno de ensamblajes diseñados experimentalmente (Rouse, 
2015) o “agregados sociales” Latour (2008, p. 57).

Herramientas modeladoras en torno al lenguaje

Desde un prisma próximo al enfoque pragmático antes expuesto (Knuut-
tila, 2021; Rost & Knuuttila, 2022), se puede sugerir que en la modela-
ción la supuesta distinción entre representar y producir sin necesidad 
de un ajuste entre modelo y fenómeno diana se hace borrosa (Boon & 
Knuuttila, 2009). La labor con modelos computacionales, por ejemplo, 
es un trabajo parcialmente virtual en el que se emplean sustitutos (su-
rrogates) mediante los cuales los investigadores tienen la opción de ra-
zonar y construir inferencias. Aunque se hubiese reexaminado el valor 
representacional de la modelación en términos pragmáticos (Bailer-Jo-
nes, 2009; French, 2013; Giere, 2004), mejorando con ello los modelos 
previos de representación per se (noción realista ingenua) (Hughes, 2010; 
Teller, 2001), esta perspectiva “mixta” seguiría sin estimar suficientemente 
la gran importancia de los aspectos productivos (creadores), prácticos y 
dinámicos de la modelación y del razonamiento generado por ella (Hum-
phreys, 2004), dirigidos a actuar y a obtener conocimiento (Knuuttila & 
Loettgers, 2012). Este aspecto debe ser tenido en cuenta porque es clave 
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para enseñar al alumnado a razonar y a producir inferencias con modelos 
para responder a preguntas planteadas por hipótesis iniciales vinculadas 
a las teorías manejadas.

Esto se puede observar claramente en el caso de los modelos com-
putacionales, ante todo cuando se diseñan y aplican simulaciones. Las 
aproximaciones, las idealizaciones e incluso las “falsificaciones” de la mo-
delación están vinculadas a ciertas constricciones y affordances aplicados 
a un objeto material y concreto: la computadora (Zuidema & de Boer, 
2013). El género de representación implementado en la modelación com-
putacional se puede ver, ante todo, en los resultados de la modelación y no 
tanto en la estructura pasiva de los modelos que, supuestamente, reflejan 
la estructura del fenómeno empírico estudiado (Rost & Knuuttila, 2022). 
En el caso de los análisis sintácticos del lenguaje, el criterio para su valo-
ración es más pragmático que representacionalista, dado que el lingüista 
y el programador computacional representan cosas completamente di-
ferentes, a pesar de estar construyendo el mismo artefacto. El lingüista 
busca representar el mundo lo más fielmente posible; el programador, en 
cambio, valora el programa-analizador (parser) por lo que este produce 
(Knuuttila, 2006, p. 42). En consecuencia, parece adecuado sostener que 
los modelos prefabricados, prefinalizados, que supuestamente represen-
tan (stand for) fenómenos no configuran el concepto de modelo ni de 
modelación más interesante en los procesos de producción modelar diri-
gidos a generar razonamiento, creencias-conocimiento y acciones.

Un análisis sintáctico mediante modelación artefactual

El análisis sintáctico es un procedimiento lingüístico que ha recibido 
muestras abiertas de interés teórico en la filosofía de la modelación cien-
tífica. Desde una filosofía que mira a las prácticas científicas y no a proto-
tipos ideales de ciencia, Knuuttila (2006) se ha dedicado a analizar la tarea 
computacional-experimental que rodea a la construcción tecnológica de 
modelos de análisis sintáctico (Karlsson et al., 1995). Se puede sugerir, 
por ende, que esta línea de investigación es altamente interesante para en-
tender algunas prácticas de razonamiento y generación de conocimiento 
lingüístico dirigidas a la enseñanza en ciencias.

El análisis sintáctico (parsing) es un procedimiento gramatical de 
descripción de palabras u oraciones, o de partes de un discurso cons-
tituidas por palabras con sus propios rasgos gramaticales compartidos 
(sustantivos, verbos, adverbios, adjetivos, conjunciones, etc.). Este tipo de 
análisis asigna automáticamente una estructura morfológica y sintácti-
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ca —sin una interpretación semántica— a textos de entrada (input) de 
extensión y complejidad diversas (Knuuttila, 2006, p. 43; Karlsson et al., 
1995). Constituye, por lo tanto, un dispositivo tecno-lingüístico o progra-
ma orientado a producir un texto analizado sintácticamente, y sirve de 
ilustración para ver cómo la construcción de modelos puede ayudar tanto 
a entender científicamente los fenómenos estudiados como a producir 
resultados útiles.

Hay dos enfoques generales del análisis sintáctico: por un lado, el 
basado en la gramática, de naturaleza lingüística y descriptiva; por otro, 
el enfoque orientado por datos, de naturaleza estadística y probabilista, 
el cual incluye reglas de aprendizaje basadas en corpus, modelos ocul-
tos de Markov y concepciones del aprendizaje con máquinas (Knuutti-
la & Merz, 2009, p. 160). El caso particular del “análisis de gramática de 
constricción” (CGP, en inglés) —bien desarrollado en la filosofía de la 
modelación en lingüística— combina una base gramatical con el manejo 
de características experimentales, y se fundamenta en corpus lingüísticos. 
Se mantiene completamente en el nivel de la estructura superficial y, en 
lugar de estipular reglas para expresiones bien formadas (como hacía la 
gramática generativa universal chomskiana durante sus primeros años), 
se constituye según constricciones que rechazan oraciones inadecuadas 
(Knuuttila, 2006, p. 43). Ahora bien, el análisis sintáctico no describe o 
“representa” de forma realista una competencia lingüística humana, ni 
lo pretende. La comprensión científica que proporciona no se deriva de 
una supuesta imagen “real” de un sistema empírico, sino más bien es algo 
dinámico e inherente a la pericia del lingüista en el proceso de construc-
ción del modelo —pericia con el manejo y conocimiento del lenguaje, de 
elementos cognitivos y de los “artefactos tecnológicos” empleados en la 
práctica— (Knuuttila & Merz, 2009, p. 159).

El análisis sintáctico tiene por objetivo modelar computacional-
mente algún aspecto del lenguaje mediante una herramienta consisten-
te en un programa computacional. La gramática de constricción es un 
formalismo del análisis sintáctico que suministra una interpretación 
gramática correcta de cada palabra de un texto funcional, amén de enri-
quecer cada palabra con información sintáctica adicional. De esta mane-
ra, el CGP se erige a partir de un análisis metodológico previo realizado 
mediante un analizador morfológico y sintético (Knuuttila, 2006, p. 43; 
Knuuttila & Merz, 2009, p. 160).

Las palabras normalmente empleadas por los hablantes son tales 
que su forma (por ejemplo, “cuadrado”) se interpreta de distinta manera 
en función del contexto de su uso. Es decir, muchas palabras arrastran 
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una naturaleza ambigua. El CPG entonces busca seleccionar cuál de las 
interpretaciones es la apropiada en el contexto de la ocurrencia léxica, 
normalmente en un texto o en un discurso hablado. A esto se lo deno-
mina “desambiguación” (DeRose, 1988; Knuuttila, 2006, p. 44). Esta bús-
queda de alguna interpretación es una de las formas más interesantes de 
modelar el lenguaje y de obtener resultados relativamente satisfactorios y 
ajustables al mundo (Eco, 1995).

Un CGP procede en tres etapas (Knuuttila, 2006), en las cuales lo 
que se expresa como “interpretación” puede ser traducido a “modelación” 
en nuestro léxico más filosófico:

• Una vez que el analizador morfológico ha proporcionado todas 
las interpretaciones morfológicas admisibles, el CGP comprueba 
o chequea cuáles son las apropiadas. Lo hace mediante la apli-
cación de constricciones morfológicas que aprovechan el cono-
cimiento contextual o vecindad de cada palabra. Por ejemplo, si 
una palabra cuenta con una interpretación sustantiva y otra ver-
bal, y si está precedida por un artículo, las constricciones perti-
nentes restan las interpretaciones verbales acerca de esa palabra.

• Una vez elucidado el carácter de las palabras morfológicamente 
ambiguas, es el momento de analizarlas superficial y sintácti-
camente. El resultado del módulo de desambiguación morfo-
lógica se convierte en input para el siguiente módulo: a saber, 
será un mapeo sintáctico. Este asignará todas las funciones sin-
tácticas superficiales posibles a cada interpretación morfológi-
ca aceptada. Nuevamente, la forma de una palabra puede tener 
distintas funciones sintácticas (sujeto, objeto o complemento 
directo, objeto o complemento indirecto, etc.), de modo que, 
para conceder a cada palabra su interpretación sintáctica co-
rrecta, el lingüista aplicará constricciones sintácticas tras reali-
zar el mapeo y descartará asignaciones a las funciones sintácti-
cas contextualmente incorrectas o ilegítimas.

• La etapa final es consecuencia directa de CGP, a saber, es un 
texto en el que, en el mejor de los escenarios, cada palabra será 
asignada con sus correspondientes interpretación morfológica 
correcta y función sintáctica apropiada.

Dos tareas cruciales aquí son la forma de representar “conjuntos de 
reglas” del lenguaje (Knuuttila, 2006, p. 45; Karlsson et al., 1995) y la imple-
mentación de la gramática a modo de programa computacional. Este reto 
es muy delicado, puesto que el lingüista genera los modelos con el objetivo 
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de describir el mundo y de computar intentos por producirlo, construirlo y 
modificarlo de una manera dinámica e intervencionista (Knuuttila, 2006; 
Hacking, 1983, p. 220). Esta construcción del modelo es un proceso conti-
nuado de modelación que involucra distintas capas (representacionales) y 
comprobaciones replicadas de corpus varios (Knuuttila, 2006, p. 45). Tres 
pasos necesarios de este tipo de modelación activa y productiva que em-
plea herramientas representacionales son los siguientes:

• La escritura de la gramática CG para un corpus. Se parte de un 
texto analizado morfológicamente, para el cual se establecen las 
constricciones que desambigüen sus palabras.

• Tras aplicar la gramática resultante a un corpus desambiguado ma-
nualmente (tarea empírica del lingüista), el software del sistema ge-
nera una estadística aplicativa para cada una de las constricciones.

• A partir de esta estadística y tras identificar las predicciones 
equivocadas, el lingüista (gramático) o bien corrige y, o, descar-
ta constricciones previas, o bien crea otras nuevas. Este ciclo se 
repite mediante el empleo de las evidencias de nuevos corpus 
hasta que la gramática resulte lo suficientemente próxima a la 
“actuación humana” (Knuuttila & Merz, 2009, pp. 160).

Como se puede observar, la construcción de un análisis sintáctico 
de este tipo abre una vía interesante a las nociones de modelación y de 
representación, que se alejan de la idea tradicional y estática propia de 
la filosofía de la ciencia, más bien ocupada de la relación entre un tipo 
de modelo prefabricado y un sistema diana real. Según ese tipo de fi-
losofía de la ciencia y de epistemología, un modelo es epistémicamente 
útil si proporciona una imagen amplia del objeto o fenómeno estudiado. 
Pero si se adopta un enfoque, si cabe, más próximo a la idea productiva 
y pragmática de Knuuttila —y aunque el análisis sintáctico sea resulta-
do de ciertos usos de herramientas representacionales— dicho enfoque 
será valorado básicamente por lo que produce según lo que los agentes 
se hayan propuesto (preguntas), y no según el reflejo ontológico de una 
realidad postulada.

Razonar, creer y conocer mediante modelos  
para educar en ciencias

Es conveniente matizar analíticamente la función de la empresa mode-
ladora. Por un lado, cabe destacar que en la investigación científica los 
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modelos se conciben sin necesidad de asignaciones ontológicas; esto es, 
como herramientas epistémicas dirigidas a resolver problemas. Es la for-
ma más radicalmente pragmatista. En el campo educativo de la ciencia 
también convendría proyectar el carácter pragmático de la modelación 
para que los estudiantes aprendieran a razonar con vistas a metas: res-
ponder a preguntas científicas prácticas, resolver rompecabezas, etc. Sin 
embargo, cabe también dejar un espacio a las cuestiones filosóficas vin-
culadas con la modelación, de tal modo que no resulte tan enigmático, 
dada la milenaria tradición filosófica occidental, preguntarse por la na-
turaleza de aquello que se procura modelar. No permitir esto tendría 
una consecuencia nefasta para muchos filósofos en ámbitos próximos 
a la filosofía de la ciencia, a saber, su impericia y falta de preparación 
en actividades empíricas en las que, a menudo, actuarían como meros 
invitados. El supuesto rol de sociólogo, politólogo, experto en políticas 
científicas, regulador o pedagogo, que muchos filósofos se arrogan so 
pretexto de que las cuestiones propiamente filosóficas no interesan en 
un campo como el de la modelación, debería —si encomiamos la since-
ridad— enviarlos al desempleo.

Fox-Keller (2000), así como Gouvea y Passmore (2017, p. 50), 
entre otros, distinguen dos interpretaciones interesantes: los “modelos 
de” y los “modelos para”. Sostienen que los “modelos de”, ubicados en 
un entorno de representación filosófica sustantiva, siempre aparecen 
acompañados de “modelos para” porque los modelos científicos son 
herramientas para entender, explicar y predecir, y no solo en la inves-
tigación propiamente dicha, sino también en la enseñanza en las aulas. 
Consideran que los “modelos de” son menos capaces de respaldar la 
agencia epistémica de los experimentadores y de los alumnos a la hora 
de hacer ciencia, ya que tienden a tratar los modelos como representa-
ciones de lo que ya conocemos, en lugar de actuar como herramientas 
que se usen para generar conocimiento y razonamientos nuevos (Gou-
vea & Passmore, 2017).

No obstante, analizar filosóficamente las prácticas también tiene 
su razón de ser. Debe reconocerse que concebir los modelos como he-
rramientas y artefactos construidos para razonar y generar conocimien-
to no es algo que tenga que partir necesariamente de asumir que tiene 
que haber una representación directa de un sistema empírico. Puede 
darse el caso, y a menudo se da, de que si un profesor quisiera presentar 
cómo funciona la modelación científica, el razonamiento subrogado ba-
sado en una correspondencia simplificada entre, por ejemplo, moléculas 
y un modelo material de bolas y palos, o entre el lenguaje y una facultad 
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inherentemente humana del lenguaje, no añadiría ningún valor al en-
torno de aprendizaje (el aula o el laboratorio) a menos que el profesor 
elaborase mucho mejor esa supuesta correspondencia. En un caso así, 
la clave del ejercicio sería entender el carácter hipotético y práctico del 
modelo. Sin embargo, desde un ángulo más filosófico y propio de las 
humanidades, la comprensión y la interpretación de la noción de re-
presentación puede ser fuente de preguntas interesantes para entornos 
científicos y educativos.

Conclusiones

En el texto se ha procurado exponer los dos polos del debate y respetar en 
cierta medida las posibilidades que cada uno abre. Para ello, se ha consi-
derado que el trabajo de modelación ha de partir de cuestiones de interés, 
conocimiento teórico previo y conocimiento empírico, amén de una re-
cogida de datos y evidencias que permitan construir modelos sucesivos, 
continuadamente, del sistema (idealizado) elegido como objeto de estu-
dio. Un examen filosófico de esta práctica dirigida al razonamiento y que 
sea útil en la investigación científica y en la enseñanza de las ciencias ha 
permitido distinguir los conceptos de modelación y de representación, y 
proyectar, dentro del debate filosófico actual, dos enfoques básicos, el re-
presentacional y el pragmático, así como sus conexiones mutuas. Por últi-
mo, se ha sugerido un esbozo de aplicación de las reflexiones propuestas al 
estudio modelador del lenguaje y, en especial, al caso del análisis sintáctico. 
La conclusión final, por lo tanto, pretende dejar sitio a la reflexión propia-
mente filosófica, sin menoscabo de la pragmática, en la que las diversas 
herramientas representacionales (recursos simbólicos, semióticos o mate-
riales) también desempeñen un rol educativo con carácter propio.

Notas

1 El lector puede encontrar innumerables títulos dedicados a la metodología de las 
ciencias escritos desde una perspectiva filosófica e introductoria. Recomiendo el 
clásico, original de 1976, ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? de Alan F. Chalmers 
(1993) y el más novedoso y muy ameno A Philosopher Looks at Science, de Nancy 
Cartwright (2022).

2 Cabe destacar que el uso de las pruebas empíricas viene dictado, al menos en parte, 
por consideraciones axiológicas (pragmáticas y epistémicas, por ejemplo) con el 
fin de tomar decisiones que pueden afectar a regulaciones en las políticas públicas, 
la alimentación, la salud (fármacos) o —entre otros campos claramente importan-
tes— la educación (Cartwright & Hardy, 2012).
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3 Entre estas prácticas se incluyen las actividades relacionadas con la investigación 
en educación científica. Al respecto, algunas referencias interesantes son Krell et al. 
(2020) y Matthews (2007).

4 La investigación lingüística adelantaba así uno de los tópicos más en boga en la fi-
losofía de la ciencia: el debate entre la obtención intuitiva (de butaca) y la obtención 
experimental de datos y evidencias para generar razonamientos (véase Sytsma & 
Buckwalter, 2016).

5 Acerca de la modelación sin fenómeno diana, véase, por ejemplo, Weisberg (2013, 
pp. 129-131).

6 Un ejemplo de esto en lingüística es el de los corpus, cuyos casos prototípicos son 
los que pretenden ser representativos de un lenguaje particular, de una variedad de 
este o de alguno de sus registros (Gries & Newman, 2013; Kepser & Reis, 2005).

7 Cabe destacar que la configuración y extensión de una muestra depende del juicio, 
del conocimiento de fondo y de las herramientas representacionales del lingüista 
experimental, mas no tanto de un algoritmo estadístico automatizado.

8 Este es el tema que subyace al debate entre Eco y Rorty (Eco, 1995) en torno a la 
interpretación. Esta, y la modelación también, por analogía, puede ser una actividad 
puramente pragmática, dirigida a razonar para resolver problemas prácticos (cien-
tíficos) que poco tienen que ver con lo que haya en el mundo (Rorty) o, en cambio, 
puede depender de asunciones ontológicas y epistemológicas de carácter filosófico 
que ocasionalmente son tachadas despectivamente de “realistas ingenuas”.

9 Aunque sea para criticarlas por no caracterizar adecuadamente la noción de repre-
sentación, Rost y Knuuttila (2022) repasan algunas propuestas representacionales 
pragmáticas aplicadas al campo de la educación, entre ellas Cheng et al. (2019) (he-
rramientas para explicar los mecanismos subyacentes a los sistemas diana), Stieff 
et al. (2016) (modelos moleculares concretos) y Oliva et al. (2015) (competencia de 
los estudiantes de secundaria al modelar las transformaciones químicas).

10 La distinción entre los enfoques analítico (sustantivo) y pragmático de la repre-
sentación —algunos lo denominan de otras maneras: “informacional-funcional” 
(Chakravartty, 2010) o “informacional-deflacionario” (Poznic, 2015)— establece 
dos agendas de investigación que se pueden distinguir gracias a su relativa cone-
xión hipotética con el estudio de actividades científicas reales (Suárez, 2015). Los 
enfoques analíticos buscan elucidar relaciones básicas entre la teoría y el mundo, 
mientras que los pragmáticos intentan dar cuenta de la práctica científica de la 
construcción de modelos (Boon & Knuutila, 2009; Bueno & French, 2018; Chakra-
vartty, 2010; Suárez, 2015; van Fraassen, 2008; Weisberg, 2007).

11 Rost y Knuuttila (2022) critican, una por una, cada propuesta representacionista-
pragmática porque ninguna de estas caracteriza o define adecuadamente la noción 
de representación. Aparentemente, como sostendremos en la última sección, esto 
les sirve para descalificar en su conjunto la empresa filosófica (representacionalista, 
ontologicista, epistemológica) que intenta dar una respuesta a la cuestión de la na-
turaleza del conocimiento mediante modelación científica.

12 Knuuttila sostiene que los modelos son artefactos epistémicos (herramientas) crea-
dos para satisfacer o alcanzar ciertas metas específicas y que se hacen productivos 
mediante el trabajo humano y la manipulación dentro de prácticas científicas par-
ticulares (Svetlova, 2015).

13 Para un breve análisis crítico de algunos aspectos fundamentales (así como de algu-
nos enigmas) de la teoría general de la representación, véase Frigg (2006, pp. 50-52).
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Resumen

Las tecnologías se insertan en la innovación educativa, dando la posibilidad de incorporar 
herramientas digitales en los abordajes investigativos. En este escenario Scrivener y Evernote son 
herramientas digitales para la escritura académica, permiten insertar notas escritas, notas de voz, 
resúmenes, documentos, imágenes, citas de autores, audios, links, entre otros. La formulación del 
problema parte de la necesidad de incrementar investigaciones en todos los niveles educativos de 
forma fácil y automatizada. El objetivo de este estudio es reflexionar sobre el aporte significativo 
que poseen las herramientas virtuales en la escritura académica. La metodología empleada está 
enmarcada dentro del paradigma cualitativo de tipo no experimental y documental, posee un 
muestreo probabilístico intencional de 57 fuentes documentales primarias que reúnen artículos 
científicos, libros, fuentes oficiales, informes técnicos, autores y organizaciones que respaldan las 
teorías de las herramientas digitales para sustentar de forma científica el artículo. La conclusión 
radica en que las herramientas Scrivener y Evernote generan un aporte significativo al desarrollo 
de la escritura académica, logrando contribuir al impulso de la publicación de artículos académicos 
y científicos que, asociados a las tecnologías de la información y comunicación, promueven el 
desarrollo de este tipo de comunidades investigativas, para lograr una mayor optimización de 
recursos intelectuales como un desafío para potenciar la cultura académica.

Palabras clave

Escritura académica, Evernote, herramientas de escritura, Scrivener, tecnologías.

Abstract

Technologies are inserted in educational innovation, giving the possibility of incorporating 
digital tools in research approaches. In this scenario, Scrivener and Evernote are digital tools for 
academic writing; they allow you to insert written notes, voice notes, summaries, documents, 
images, quotes from authors, audios, links, among others. The formulation of the problem is 
based on the need to increase research at all educational levels in an easy and automated way. The 
objective of this study is to reflect on the significant contribution that virtual tools have in academic 
writing. The methodology used is framed within the qualitative paradigm of a non-experimental 
and documentary type, it has an intentional probabilistic sampling of 57 primary documentary 
sources that consist of scientific articles, books, official sources, technical reports, authors and 
organizations that support the theories of the tools. digital to scientifically support the article. 
The conclusion is that the Scrivener and Evernote tools generate a significant contribution to the 
development of academic writing, contributing to the promotion of the publication of academic 
and scientific articles, which associated with information and communication technologies 
promote the development of this type. of research communities, to achieve greater optimization of 
intellectual resources as a challenge to enhance academic culture.

Keywords

Academic Writing, Evernote, Writing Tools, Scrivener, Technologies.

Introducción

Gracias al desafío de la escritura académica utilizando herramientas 
virtuales, se vuelve imprescindible incorporar escenarios virtuales en la 
producción del conocimiento a través de la escritura. En este sentido, la 
presente investigación quiere reflexionar sobre el aporte significativo que 
poseen las herramientas virtuales a la escritura académica, ya que existe 
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poca generación de conocimiento de profesores y estudiantes a nivel de 
bachillerato y de educación superior. En este sentido, las nuevas tecnolo-
gías de la información y comunicación (TIC) brindan numerosas mane-
ras de fortalecer los procesos de la escritura. Valverde (2018), manifiesta 
que los “espacios digitales sirven para involucrar al alumnado en tareas 
tales como artículos, proyectos de investigación, ensayos, etc., en definiti-
va, cualquier trabajo de corte academicista donde el alumnado tenga que 
localizar conocimientos científico-académicos, analizarlos y expresarlos 
por escrito” (pp. 5-6). Por tanto, es pertinente armonizar las herramientas 
tecnológicas para la producción de nuevos saberes de forma científica.

La escritura académica es una parte importante en la generación 
del conocimiento desde la universidad y por ello:

Es una dimensión del quehacer epistémico y forma parte de la labor de 
producción y enseñanza del conocimiento en espacios comunitarios 
universitarios […] incluye una variedad de clases textuales con distinta 
función cognoscitivo-comunicativa: ensayos, proyectos de investigación, 
informes de investigación, artículos de investigación, artículos académi-
cos, reseñas académicas, ponencias, tesis (Coronado López, 2021, p. 71).

En ese sentido, “herramientas como Scrivener y Evernote permiten 
facilitar la tarea de escribir” (Schcolnik, 2018, p. 30), lo que favorece los en-
tornos académicos y profesionales para la escritura. Trigo (2013) destaca 
que Scrivener “intenta combinar la eficacia y rapidez del mundo digital con 
la flexibilidad y comodidad que aportan los lápices y cuadernos de toda la 
vida, algo que hasta ahora no había conseguido ningún editor de textos” 
(p. 2). En esta perspectiva, “Scrivener es mucho más que la mayoría de los 
programas de escritura o que un procesador de texto tradicional” (p. 25). 
Así, con el empleo de las herramientas indicadas, tanto docentes como 
estudiantes podrán escribir aprovechando las bondades de las TIC, ya que, 
con la automatización de citas, resúmenes, textos borrador, etc., se puede 
trabajar desde cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo: telé-
fonos inteligentes, Tablet, relojes inteligentes, computadoras, laptops, etc.

“Evernote es un bloc de notas, que permite almacenar todo tipo de 
información como anotaciones personales, […] es un excelente recurso 
para recolectar, almacenar, categorizar, etiquetar, recuperar y compartir 
información con estudiantes y otros investigadores” (Universidad Cató-
lica de Valparaíso 2018, p. 23). Dicho de otro modo, es una herramienta 
virtual que sirve para organizar la información, por ello es muy versátil 
para la escritura de textos a través de notas. De hecho, Gaspar (2013) se-
ñala algunas funciones importantes de la herramienta:
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Creación de notas de texto, audio, voz e imágenes, organización de no-
tas. Por su parte posee, otros usos como: búsquedas con acceso rápido a 
la información, compartición de información, creación y sincronización 
de notas en todos los dispositivos, entre otras (p. 12).

Por ello es un tema de actualidad e importante, ya que las herra-
mientas digitales para la escritura van en aumento en cuanto a su uso 
y sirven para optimizar notas escritas de forma digital y automatizada; 
contribuyen a la escritura académica desde plataformas virtuales de fácil 
acceso; fomentan la creatividad de los escritores, sean alumnos o docen-
tes; potencian la escritura como aporte a la investigación desde varios 
escenarios como la publicación de textos, artículos y ensayos, perspectiva 
que exige la educación moderna en la producción de conocimientos.

La metodología de trabajo que se empleó es una investigación 
enmarcada dentro del paradigma cualitativo, con diseño de tipo no ex-
perimental y documental, que utiliza documentos para obtener la infor-
mación. El muestreo fue probabilístico intencional de 57 fuentes docu-
mentales primarias, que constan de artículos científicos, libros, fuentes 
oficiales, informes técnicos, autores y organizaciones que respaldan las 
teorías sobre el uso de las herramientas virtuales en la construcción de 
la escritura, recopilados de bases de datos de alto impacto como Scopus, 
Elsevier, Dialnet, Google Académico.

La estructura del artículo inicia con una explicación de lo que es 
la escritura académica. A continuación, se puntualiza lo que es la escri-
tura académica en la educación superior, resaltando las bondades cientí-
ficas de publicar artículos de parte de docentes y estudiantes en revistas 
científicas. Luego, se presentan los abordajes sobre escritura académica 
con herramientas virtuales como Scrivener y Evernote, que constituyen 
procesos metodológicos automatizados para una escritura más efectiva e 
interactiva. El siguiente subtema trata de enmarcarse en el uso de herra-
mientas tecnológicas que se encuentran en internet como: blogs, videos, 
sitios web, sitios de investigación de alto impacto, libros digitales, docu-
mentos virtuales, etc., con el propósito de desarrollar competencias para 
la escritura de forma digital, principalmente al guardar notas relaciona-
das a referencias bibliográficas de forma ágil y segura. El artículo conclu-
ye con reflexiones sobre las bondades académicas que poseen las herra-
mientas Scrivener y Evernote para los investigadores; de igual forma, se 
reflexiona sobre la visión del docente con respecto al uso de la tecnología 
en cuanto a la creatividad y automatización, y la consecuente publicación 
de investigaciones en revistas científicas de forma fácil y motivante.



327

Sophia 38: 2025.
© Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador

ISSN impreso:1390-3861 / ISSN electrónico: 1390-8626, pp. 323-344.

Verónica Patricia Simbaña Gallardo, Lilian Mercedes Jaramillo Naranjo  
y Santiago Fernando Vinueza Vinueza

Escritura académica

La escritura permite generar conocimientos a través de la investigación, so-
cializando ideas y pensamientos para producir ciencia. El proceso de escri-
tura consiste en un conjunto de pasos que incluyen la preescritura, redac-
ción, revisión, edición y publicación para escribir un ensayo, un cuento, un 
poema, una carta, etc. La escritura es un proceso complejo y recursivo donde 
diferentes puntos de vista convergen en una idea común. En este orden de 
ideas, Marinkovich (2002) manifiesta que la escritura es concebida como 
“no-prescriptivo, centrado en el proceso, el que a la luz de los aportes deriva-
dos de las teorías psicológicas, sociales y lingüísticas, permite acercarse a lo 
que realmente sucede cuando se aprende a escribir” (p. 226). Entonces, para 
estructurar textos académicos es preciso considerar varios aspectos, como: 
identificar el tema, plantear variables, determinar capítulos, citar referencias 
bibliográficas, paráfrasis, redacciones y conclusiones, todo esto permitirá 
formar escenarios investigativos con enfoques científicos sin problema.

Por otro lado, Neira y Ferreira (2011) señalan que en el “proceso de 
escritura, el autor debe realizar distintas actividades de pensamiento su-
perior en donde influyen varios factores que interactúan en el desarrollo 
del texto” (p. 47). Por ello, para redactar, los escritores deben considerar 
ideas y conceptos para organizar el pensamiento de forma correcta. De 
igual forma, Porter (2002) señala que la “escritura interconectada en-
tre redes fortalece el proceso aprovechando el internet y herramientas 
virtuales, cuya interconexión revolucionará en nuevas prácticas de pro-
ducción, interacción y publicación de textos escritos” (p. 39). Hoy en día 
existen nuevas formas pedagógicas como la educación virtual, donde los 
escritores se conectan vía online con otros autores con el propósito de 
intercambiar ideas, es decir, trabajar de forma colaborativa y obtener re-
sultados rápidos, automatizados, enmarcados en la producción de textos 
científicos y mejorar las relaciones científicas.

Calle (2014), por su parte, afirma que los escritores al momento 
de escribir:

Pueden combinar diversos modos en su proceso de construir significa-
dos utilizando imágenes, sonidos, gráficas, de manera complementaria, 
logrando que actúen como una unidad con sentido completo y si una 
de ellas se suprime del texto, cambia o desaparece su significado (p. 43).

En este sentido, los escritores deben posibilitar el intercambio de 
ideas, gráficos, publicaciones anteriores, etc. para retroalimentar investi-
gaciones y posibilitar indexaciones en revistas científicas. 
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En fin, a la escritura académica también se denomina alfabetiza-
ción académica, entendida como la habilidad que deben tener los docen-
tes y estudiantes para producir textos científicos y académicos. Carrasco 
(2016) considera que para formarse en los entornos de la escritura aca-
démica y científica “debemos repensar el enfoque que tenemos respecto 
de la escritura en general, reconsiderar el proceso de escribir y vencer 
algunos temores que podamos tener por lo escrito” (p. 158). Por último, 
hacer un buen planteamiento de qué se quiere realmente comunicar y 
cómo sería la manera más efectiva y clara de transmitir conocimientos, 
sin olvidar que la difusión de la escritura académica aporta a la trayecto-
ria de comunidades científicas en la producción de ciencia. 

Escritura académica en la educación superior

La escritura académica posibilita a los investigadores la oportunidad de 
descubrir ideas y conceptos para la generación de nuevos conocimientos, 
por tanto, el desarrollo de habilidades para la escritura de textos es un 
desafío en la producción de la ciencia. En esta realidad, Ganga Contreras 
et al. (2015) manifiestan que: 

Una de las tareas primordiales que debe asumir la universidad, es la re-
lacionada con la generación de nuevos conocimientos, el que debe estar 
al servicio de la sociedad de la que forma parte, debido a que son estas 
entidades las que deben asumir la responsabilidad de generar e irradiar 
la vida intelectual de su comunidad académica (p. 2).

Es por esto que para Cassany (2006) “escribir es un proceso de 
elaboración de ideas, además de una tarea lingüística de redacción. Es 
mucho más que un medio de comunicación es un instrumento de apren-
dizaje” (p. 18). En consecuencia, la escritura implica revisar y reorganizar 
ideas para generar el conocimiento nuevo, a través del ajuste continuo de 
la situación comunicativa escrita, y ser un aporte significativo en la cons-
trucción y producción de investigaciones de forma científica. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que los materiales de lectura 
y los escritos habituales en la universidad pertenecen a los llamados géne-
ros académicos. Según Cassany (2006), el interés por estudiar cada género 
radica en que al conocer cómo es y cómo funciona, se puede mejorar su 
enseñanza y su aprendizaje, dado que “aprender a utilizar un género es 
aprender a desarrollar las prácticas profesionales que se desarrollan en 
él” (p. 23). En otras palabras, para escribir nuevos textos académicos, hay 
que considerar investigaciones y publicaciones realizadas por docentes 
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y estudiantes de la academia, y continuar con nuevas investigaciones en 
bien de la comunidad científica universitaria.

Por su parte, Castelló (2009) plantea que las competencias de la 
escritura adquiridas por los estudiantes universitarios deberían ser: 

Concebir y utilizar la escritura como herramienta de aprendizaje  
y pensamiento.
Conocer y regular las actividades implicadas en el proceso de composi-
ción de textos académicos.
Formar parte de la comunidad científica y discutir sobre otros textos 
académicos.
Escribir desde y para una comunidad discursiva de referencia (p. 28).

En consecuencia, la educación superior asume un desafío en los 
estudiantes universitarios, para posibilitar en ellos tareas de escritura en 
todas las áreas del conocimiento como: investigaciones, publicaciones, 
ponencias, informes, ensayos, cuestionarios, etc., con el propósito de pro-
ducir ciencia. De ahí que permitirá desarrollar capacidades y destrezas 
para generar conocimientos nuevos en todos los escenarios investigativos.

La escritura académica con herramientas virtuales

Actualmente, “la construcción del conocimiento científico originado por 
las actividades de investigación es una de las tareas principales de los 
profesores-investigadores” (Márquez & Gómez, 2018, p. 32). Así pues, es 
necesario que en los tiempos actuales la escritura académica se convierta 
en el principal producto de la universidad, lo que permitirá aportar de 
forma significativa en la producción de la ciencia, para alinearse al mun-
do moderno y tecnológico. Sin embargo, para fortalecer la escritura aca-
démica hoy existen tecnologías. Fidalgo (2021) manifiesta “el papel de la 
tecnología es crucial dentro del ámbito de la escritura académica, pues los 
estudiantes acuden a herramientas en línea para la redacción de sus tra-
bajos académicos, especialmente cuando escriben sus textos” (p. 2). Es así 
que, en la práctica de la escritura académica, han aparecido varios tipos 
de herramientas que ayudan en la producción digital de textos escritos, 
entre los cuales se destacan “paquetes ofimáticos algunos son gratuitos 
estos son: “WPS Office, Libre Office, Open Office, Google Docs, Draft, 
Shaxpir 4, Think Free Online Editor. También en programas como Mi-
crosoft Word, Pages de Apple, WordPerfect” (Fuentes Huerta, 2019, p. 1).

También hay procesadores de texto en línea, como los servicios en 
la nube que ofrece Microsoft y Google “son plataformas de colaboración 
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[…] se basan en la nube, permiten acceder a un conjunto de programas 
informáticos (tratamiento de textos, mensajería instantánea, correo elec-
trónico profesional, compartición de archivos, etc.) desde un ordenador” 
(Mozzaik, 2023, p. 2). Es decir, permiten realizar la escritura académica 
de forma colaborativa, estas herramientas poseen características avanza-
das como permitir la construcción del conocimiento de forma conjunta, 
registrar las modificaciones que se va realizando al texto, contabilizar el 
tiempo invertido, registrar comentarios en línea, enviar notificaciones al 
correo electrónico, entre otros.

Por otra parte, además de las herramientas digitales para el pro-
cesamiento de texto, existen otras que se complementan para mejorar la 
escritura académica. Según lo señalado por Valverde (2018), se indican 
algunos ejemplos de iniciativas universitarias en el manejo de platafor-
mas digitales multifuncionales:

La Plataforma interactiva RedacText 2.0, fue creada por la Universidad 
Complutense de Madrid, está especializada en el estudio de los procesos 
de enseñanza aprendizaje en textos académicos. También, LEA (Labo-
ratorio de Enseñanza Aprendizaje), es una plataforma de la Universidad 
de Chile que tiene diferentes cursos virtuales sobre escritura académi-
ca para que los estudiantes mejoren su escritura con autonomía. Otro 
ejemplo está el Centro de escritura Javeriano de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana de Cali en Colombia permite el acceso a recursos para 
profesores y alumnos de escritura académica y tiene servicios de tutoría 
gratuita (p. 45).

En resumidas cuentas, existen varias universidades que han apli-
cado plataformas virtuales de alto alcance para promover la escritura en 
los estudiantes. Estas últimas se conocen como herramientas sociales y 
sirven para procesar textos, ya que promueven el desarrollo de habilida-
des autónomas y colaborativas, tornando a la escritura académica en es-
cenarios de sano esparcimiento para la producción de textos científicos.

La escritura y la tecnología digital

El concepto de “escritura digital” se relaciona con el uso de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación, la evolución de éstas implica 
darle el nivel de importancia que actualmente predomina en los recur-
sos tecnológicos. Porter (2002) habla de “escritura interconectada o entre 
redes para integrar el proceso de escritura a la comunicación basada en 
Internet, y la interconexión que revoluciona en nuevas prácticas de pro-
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ducción, interacción y publicación” (p. 43). Entonces, las TIC permiten, 
en la actualidad, acceder a la información de forma instantánea, de lo cual 
serán los escritores los que aprovechen las publicaciones, artículos PDF, 
libros virtuales… para que les sirva de insumo en la escritura académica, 
sin olvidar que hay que citar las fuentes o referencias bibliográficas, para 
que el documento escrito tenga la relevancia y seriedad respectivas.

Las nuevas tecnologías han creado un mundo de comunicación 
más interactivo y como lo señala Slotnisky (2015):

Gran parte de esta comunicación entre personas se realiza a través de 
un medio digital como las plataformas de Twitter, Facebook, Messen-
ger, e-mail o un chat. Independiente de las reglas que imponen estas 
plataformas existen dos características que son comunes al momento 
de comunicarse, y son las abreviaturas y la inmediatez en el acto de la 
escritura y de la lectura que permite el texto digitado, compartirlo en 
forma instantánea (p. 15).

Según esta autora, tal vez sea el momento tan acelerado que vive ac-
tualmente la sociedad el que lleva a una comunicación de manera más rá-
pida y a la demanda de obtener una respuesta inmediata. Por esa razón se 
utilizan las abreviaturas y los símbolos para señalar algo que se desea expre-
sar. Así pues, las TIC son una alternativa para una comunicación más rápida 
y efectiva, a la vez para despertar el interés de escribir en jóvenes y adultos.

Por ello, los espacios digitales han logrado llamar la atención de las 
personas al punto que las redes sociales, los sitios de búsqueda y las pá-
ginas web, son los primeros escenarios que cautivan la atención de miles 
de personas día a día, y las llevan no sólo a leer grandes cantidades de in-
formaciones, sino también a escribir acerca de las mismas (Escofet, 2020).

Por su parte, Frescura (2016) propone analizar las tensiones en-
tre la renovación y la permanencia de prácticas educativas, en el marco 
de una experiencia pedagógica de enseñanza de escritura con TIC a 
través de un taller de escritura académica en un instituto de formación 
docente. El caso de estudio consistió en la producción de un informe 
de lectura por parte de los estudiantes. La situación fue planteada como 
una propuesta de escritura en proceso. Un aspecto fundamental fue el 
uso de las TIC, llegando a la conclusión de que, si bien la hibridación 
de prácticas y saberes presenta una serie de obstáculos, también habilita 
una serie de aprendizajes.
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Herramientas virtuales para escribir

Actualmente existe una gran cantidad de herramientas digitales que nos 
ayudan con la escritura, ya sea para un principiante o para un experto, 
estas herramientas tecnológicas constituyen un gran apoyo a la hora 
de escribir. Según, Singh y Mayer (2014) estas herramientas permiten 
hacer de la “escritura una actividad creativa, eficaz y manejable y no un 
proceso engorroso y aburrido. Así como también ayudan a acelerar la 
escritura, mejorar la calidad del texto y resultan adaptables a los hábitos, 
actitudes e intereses del escritor” (p. 24). A continuación, se resumen las 
más importantes:

Tabla 1 
Aplicaciones y plataformas digitales para la escritura académica

Principales  
aplicaciones y  

plataformas digitales
Descripción

Scrivener Programa de procesamiento de textos y de maquetación 
para escritores. Sistema Operativo: Windows, macOS, iOS.

iA Writer Programa para edición de textos, permite organización. Sis-
tema Operativo: Windows, macOS, iOS.

Ulysses
Aplicación digital para la escritura, posee un sistema de ad-
ministración de textos y varias funciones. Sistema Operati-
vo: macOS, iOS.

Literautas Programa en línea para la escritura, posee varias aplicacio-
nes para escribir. Sistema Operativo: iOS y Android.

yWriter Procesador de textos que permite la organización de ideas. 
Sistema Operativo: Windows.

Evernote Programa para crear y organizar notas. Sistema Operativo: 
Windows, macOS, iOS, Android.

OneNote
Programa para la toma de notas, cuaderno digital para orga-
nizar pensamientos. Con Microsoft OneNote se toma notas 
desde el teléfono móvil y se sincroniza a otros dispositivos.

Writers Café Herramienta que permite organizador todos los elementos que 
forman parte de una escritura. Sistema Operativo: Windows.

Plume creator Programa para escritores con un potente procesador de texto 
y posee varias funciones. Sistema Operativo: Windows, Linux.

Final Draft Programa de escritura para escribir y formatear guiones. Sis-
tema Operativo: Windows, macOS.
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Principales  
aplicaciones y  

plataformas digitales
Descripción

Storyist Aplicación de escritura creativa con un potente procesador de 
textos y varias funcionalidades. Sistema Operativo: macOS.

Manuskript
Herramienta digital de código abierto para escritores, ges-
tión de personajes, desarrollo de tramas, editor sin distrac-
ciones, etc. Sistema Operativo: Windows, macOS, Linux

Mendeley, JabRef, 
CiteULike,
EndNote
Papers, Zotero

Herramientas web para administrar y gestionar bibliografía 
de la escritura académica. Sistema Operativo: Windows, Ma-
cOS, Linux, Android, iOS.

Fuente: Elaboración propia a partir de Torres et al. (2020).

Todas estas herramientas permiten a docentes y estudiantes una 
serie de bondades tecnológicas, para escoger la plataforma o aplicativo 
acorde a lo que deseen escribir. En tal virtud, redactar textos académicos 
es una de las actividades más frecuentes que se realiza en la universidad, 
por ello la necesidad de continuar impulsando estos escritos, con el pro-
pósito de responder a las necesidades de la producción de la ciencia de 
manera creativa autónoma y colaborativa. Finalmente, es importante que 
los maestros utilicen estas herramientas y los entornos virtuales de acuer-
do con las necesidades de aprendizaje de sus alumnos.

Por otro lado, se realizó una revisión sistemática sobre las principa-
les investigaciones relacionadas con las estrategias tecnopedagógicas, con-
sultando una serie de artículos de investigación con respecto del tema, lue-
go de analizar las estrategias pedagógicas como el trabajo colaborativo, el 
aprendizaje autónomo y el aprendizaje basado en competencias, se observó 
que las herramientas más utilizadas por los docentes fueron los entornos 
virtuales como blogs, procesadores de textos y plataformas virtuales.

Para efectos de esta investigación se estudiaron y analizaron espe-
cíficamente las herramientas digitales Scrivener y Evernote (Jara, 2021).

Herramienta Scrivener

En palabras de McLean (2017) Scrivener, es una herramienta de escritura 
que se caracteriza por incluir:

Módulos de gestión y organización de proyectos, pero es mejor cono-
cida por sus aportes en la organización de proyectos complicados. Es 
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un procesador de textos y una herramienta de gestión de proyectos que 
permanece con el escritor desde la primera idea sin forma hasta el bo-
rrador final (p. 1).

Scrivener es un programa utilizado para el procesamiento de tex-
to y para la maquetación, el cual permite organizar de una forma más 
eficiente los documentos, las anotaciones para tener los escritos mejor 
organizados. Scrivener es mucho más que la mayoría de los programas de 
escritura o que un procesador de texto tradicional, ya que los procesado-
res de texto tradicionales conciben al texto como una gran extensión de 
palabras, mientras que Scrivener la plantea como un conjunto de escenas 
que se encuentran relacionadas entre sí, pero a la vez independientes, es 
decir, este programa se enfoca en las partes que conforman todo el texto 
(Trigo, 2013).

Scrivener se compone de cinco partes básicas:

Figura 1 
Partes básicas de Scrivener

Archivador: 
contiene todos 
los archivos que 

forman parte 
del proyecto 
en una única 
localización.

Editor: se trata 
del editor de texto, 

donde se realiza 
el trabajo de 

escritura.

Barra de menú: 
es el mapa del 

programa, donde 
está todo lo que 
puede realizarse 

con Scrivener.

Inspector: 
muestra las 

características 
que se pueden 

modi�car de 
cada archivo.

Barra de 
herramientas: 
se encuentran 
los iconos que 
van a permitir 

realizar las 
acciones sobre 
el manuscrito.

Fuente: tomado de Trigo (2013, p. 4).

Sin embargo, cabe señalar que las cinco partes básicas están ubi-
cadas dentro del interfaz, situación que permite organizar los escritos 
sin dificultad.
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Figura 2 
Interfaz de Scrivener

Fuente: tomado de Trigo (2013).

Características de Scrivener

Las características que incorpora el programa Scrivener, permiten 
a los escritores alcanzar una verdadera productividad en la redacción de 
textos de toda índole. Según Olier (2019), las características más destaca-
das que tiene Scrivener son las siguientes:

Figura 3 
Características de Scrivener

Capacidad de 
estructurar los 

escritos en archivos 
y formar carpetas

Permite ver las 
estadísticas de las 

escenas de diversas 
formas

Ayuda en la 
organización de 

párrafos y formar 
carpetas segun 

partes del de artículo.

Permite ver las 
ideas ordenadas 

en un tablero

Permite incluir 
documentación 
de cualquier tipo

Análisis de la escritura 
(uso de adverbios, 

adjetivos, repeticiones 
de palabras), de forma 

automática

Creación de �chas 
de personajes 

y escenas

Permite la creación 
de libros electrónicos 
en cualquier formato

Escritura de tarjetas 
resumen de cada 

escena

Fuente: tomado de Olier (2019).
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En resumidas cuentas, Scrivener constituye un software de escri-
tura pensado para escritores, se descarga de forma fácil del internet, se 
puede optar de manera gratuita o pagada, sin olvidar que esta herramien-
ta virtual, aporta de forma significativa principalmente en organizar la 
información de forma sencilla, escenario que permitirá realizar escritos 
académicos y de toda índole de forma fácil, científica y creativa. A conti-
nuación, se visualiza la pantalla:

Figura 4 
Pantalla de Scrivener

Fuente: tomado de Olier (2019).

Por último:

Scrivener ofrece un entorno amigable para la recopilación y organiza-
ción de material de investigación. Con la posibilidad de importar y vi-
sualizar documentos, imágenes y notas […] es un depósito digital que 
almacena todos los elementos necesarios para un documento académi-
co coherente (Scrivener, 2023).
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En fin, posee funciones avanzadas para una redacción eficaz, ya 
que se adapta fácilmente a los procesos de la redacción científica.

Herramienta Evernote

Evernote “es una herramienta que sirve para realizar anotaciones y recor-
datorios de todo tipo, compartiendo tus notas en tu ordenador, teléfono 
y Tablet de forma sincronizada. Es posible incluir capturas de pantallas, 
archivos e imágenes, para completar la información” (Gaitán, 2024, p. 2). 
En este sentido, es una herramienta con varias bondades académicas que 
fortalecen la escritura académica, coadyuva en realizar anotaciones en 
forma de texto, incluir imágenes, colocar documentos en el texto de for-
ma fácil y sencilla, a fin de organizar la información para estructurar re-
dacciones académicas de forma eficiente. 

Evernote puede ser utilizado mediante el pago de una licencia o 
por un servicio web de pago. Esta aplicación está disponible para An-
droid, iOS y de forma nativa en Microsoft Windows y Mac. Adicional-
mente, existe una versión web que puede ser utilizada desde cualquier 
navegador y funciona mediante un servicio de suscripción que permite 
la sincronización con las aplicaciones locales. Según Evernote (2021), la 
interfaz se compone de los siguientes elementos básicos:

• Menú de navegación: contiene los elementos búsqueda, libretas, 
nuevas notas, accesos directos.

• Lista de notas: es el panel central de la aplicación y contiene 
elementos como opciones de clasificación, orden y filtros.

• Vista de notas: conocida también como el panel de notas, con-
tiene elementos para ampliación de notas, traslado de notas, 
compartición y demás acciones de edición de notas.

• Barra de herramientas: permite hacer la edición a las notas y 
contiene elementos para configurar el tipo de texto, el estilo, el 
color, formato y tamaño de la fuente.
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Figura 5 
Interfaz de Evernote

Fuente: tomado de Evernote (2021).

Características de Evernote

Entre las principales características que posee la herramienta Ever-
note, se describe las siguientes:

Figura 6 
Características de Evernote

Creación de notas
mediante plantillas 

Captura información
desde páginas web o
documentos en línea 

Creación de listas 
de tareas

Facilita la  plani�cación
de proyectos de escritura

de forma automática 

Integración con 
otras aplicaciones 

y dispositivos 

Anotación y captura 
de múltiples tipos de

contenido 
 

Contenido sincronizado
entre dispositivos 

Flexibilidad de 
organización de forma 

fácil y automática 
 

Permite compartir notas 
desde el ordenador, 
teléfono y Tablet de 
forma sincronizada 

Fuente: tomado de Castro (2022).
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Figura 7 
Pantalla de Evernote

Fuente: tomado de Evernote (2021).

Por lo citado, Evernote es una herramienta que ayuda en gran me-
dida en el proceso de una investigación de toda índole, ya que permite 
recopilar información y mantenerlo todo organizado, para lo cual se pue-
de utilizar varias de las funcionalidades que ofrece la herramienta, tales 
como: la agrupación de las investigaciones en varias libretas, capturas de 
artículos de revista en línea, capturas de imágenes, escaneo de documen-
tos, anotaciones en imágenes y archivos PDF, grabación de entrevistas y 
conversaciones, compartición de notas y libretas con los participantes del 
grupo de investigación.

También, Evernote es una excelente herramienta que permite me-
jorar la tarea del docente dentro y fuera del aula, así Rodríguez (2019) 
señala cinco razones para que un docente comience a utilizar Evernote:

• Ordena las ideas: las ideas del docente pueden ser guardadas y 
clasificadas por medio de etiquetas.

• Construcción de acervo digital: se pueden almacenar páginas de 
internet, imágenes, artículos de revistas, y todo tipo de archivos.

• Planeación y registro de clases: se pueden crear formatos de 
plantillas en Evernote para planear las clases y registrar las acti-
vidades que se vayan cumpliendo.

• Compartición con estudiantes y profesores: el material que se 
dispone puede ser compartido y se pueden dar permisos para 
lectura o edición.
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• Acceso desde cualquier lugar: se puede acceder a la información 
a través de la web, desde cualquier tipo de dispositivo.

En definitiva, Evernote es una aplicación que facilita que los estu-
diantes investiguen de forma autónoma y recopilen nueva información 
complementaria, de acuerdo con las interrogantes, motivaciones o interés 
que les generen los temas específicos de un curso.

Beneficios de Evernote

Los beneficios que ofrece esta aplicación son diversos, pues los 
estudiantes pueden organizar notas, tomar fotografías de folletos en 
papel; capture fotos de actividades en el aula o dibujos en pizarras, or-
ganizar horarios, listas de tareas, contactos, entre otros. Mientras tanto, 
probablemente el profesor utilice Evernote para organizar el diseño del 
curso y establecer comunicación con sus estudiantes, además de grabar 
una discusión o conferencia y ponerla a disposición en un block de no-
tas compartido, y brindar comentarios orales o escritos a los estudiantes 
(Korzaan & Lawrence, 2016). Esta aplicación puede reemplazar el método 
común anterior de lectura clásica y toma de notas en papel. 

Basado en el estudio de Korzaan y Lawrence (2016), se establece 
que cuando los estudiantes comienzan a aprender y aprovechar la tecno-
logía, pueden comenzar a conocer el poder de esta en la transformación 
de las organizaciones. Además, motivan a los estudiantes a emplear una 
tecnología poderosa en la vida real con la perspectiva de que puedan ver 
mejores posibilidades para ellos mismos o para las organizaciones que 
puedan liderar más adelante. 

La función de Evernote como organizador gráfico ofrece además 
muchas facilidades. El esquema o el organizador gráfico se verán más or-
denado con la ayuda de la plantilla de la tabla. Esto puede deberse a que 
algunos estudiantes en ocasiones no pueden escribir claramente, lo cual 
puede confundirlos a ellos mismos o a los lectores. 

Por su parte, DiCecco y Gleason (2002) establecen que el uso de un 
organizador gráfico computarizado para la redacción persuasiva de estu-
diantes hispanos con discapacidades específicas de aprendizaje muestra 
que el grupo de estudiantes que reciben un organizador gráfico pueden 
mostrar un pensamiento más racional que los estudiantes que no lo usan. 

A su vez, un estudio realizado por Vendityaningtyas et al., (2020) 
menciona que los organizadores gráficos pueden mejorar la escritura de 
los estudiantes. El maestro también puede desempeñarse bien al guiar a los 
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estudiantes para que usen el esquema al escribir un texto de recuento. Estos 
resultados muestran que es significativo delinear y organizar la escritura. 

Conclusiones

La escritura constituye un desafío académico para docentes y estu-
diantes, es decir, plasmar ideas en textos escritos conforme a los saberes 
aprendidos. Pero esta realidad no se ha plasmado en un buen porcentaje, 
en vista de que la escritura se torna compleja por el desconocimiento de 
plataformas virtuales, que facilitan el proceso de la escritura de forma 
rápida, automática y creativa. Por ello, fue creada la herramienta Scrive-
ner, la cual es un software virtual para hacer más fácil la vida del escritor, 
solamente hay que descargarlo de forma sencilla desde el internet, posee 
opciones más flexibles para organizar y escribir un texto, tanto si éste es 
un guion, un libro científico, una novela o un artículo de investigación. 

Scrivener, ofrece una forma diferente de enfocar una obra con res-
pecto a otros programas de escritura; mientras que los demás conciben el 
texto como una gran extensión de palabras, Scrivener plantea como un 
conjunto de escenas relacionadas entre sí, pero a la vez independientes, a la 
vez motiva a los escritores a crear sus propias ideas desde cualquier ámbito.

Entre los desafíos para Evernote se puede resaltar; el requerir una 
conexión constante a internet. También debe ser proporcionado por un 
hardware adecuado. Está diseñado para ser utilizado en computadora, 
computadora portátil o teléfono inteligente.

Se sugiere que la institución podría proporcionar los medios sufi-
cientes para satisfacer esta necesidad, como la conexión constante a in-
ternet. Esto se debe a que, a pesar de sus desafíos, esta aplicación es bene-
ficiosa para que los estudiantes y maestros se vuelvan más alfabetizados 
en tecnología en el proceso de aprendizaje para enfrentar la era digital. 

Para finalizar, las aplicaciones virtuales indicadas son importan-
tes para la escritura académica, ya que generan un aporte significativo al 
desarrollo de las mismas, aprovechando las tecnologías. Así lo manifiesta 
Aguilar Gordón (2011): “Identificar la tecnología apropiada y realizar un 
uso adecuado de la misma, es tarea fundamental de todo ser humano de 
la actualidad” (p. 132), por ello hay que aprovechar escenarios virtuales, en 
este caso es el empleo de aplicaciones tecnológicas para la escritura y lo-
grar el impulso para la publicación de artículos académicos de forma ágil, 
automatizada y creativa, que asociadas a las tecnologías de la información 
y comunicación coadyuvan en la generación de comunidades científicas. 
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En otras palabras, Scrivener y Evernote son herramientas digita-
les para la escritura académica, permiten insertar notas escritas, notas de 
voz, resúmenes, documentos, imágenes, citas de autores, audios, links, etc. 
Asimismo, generan un aporte significativo al desarrollo de la escritura 
académica, logrando contribuir al impulso de la publicación de artícu-
los académicos y científicos con creatividad y lograr una mayor optimi-
zación de recursos intelectuales, tiempo y esfuerzo a la hora de escribir. 
Todo esto permitirá puntuar logros de aprendizaje desde la academia. 
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1. Información general

«Sophia» es una publicación científica de la Universidad Politécnica 
Salesiana de Ecuador, editada desde junio de 2006 de forma ininterrumpida, 
con periodicidad fija semestral, especializada en Filosofía de la Educación y sus 
líneas interdisciplinares como Epistemología, Deontología, Estética, Estudios 
Críticos, Hermenéutica, Axiología, Ontología, Antropología Filosófica, Socio-
logía, Analítica Filosófica... vinculadas al ámbito de la educación.

Es una revista científica arbitrada, que utiliza el sistema de evaluación 
externa por expertos (peer-review), bajo metodología de pares ciegos (doble-
blind review), conforme a las normas de publicación de la American Psycho-
logical Association (APA). El cumplimiento de este sistema permite garantizar 
a los autores un proceso de revisión objetivo, imparcial y transparente, lo que 
facilita a la publicación su inclusión en bases de datos, repositorios e indexacio-
nes internacionales de referencia.

«Sophia» se encuentra indexada en (SCOPUS) Emerging Sources Cita-
tion Index (ESCI) de Web of Science; en Scientific Electronic Library Online 
(SciELO); en el Sistema de Información Científica (REDALYC); en el direc-
torio y catálogo selectivo del Sistema Regional de Información en Línea para 
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATIN-
DEX), en la Matríz de Información para el Análisis de Revistas (MIAR), en 
Clasificación Integrada de Revistas Científicas (C.I.R.C), en Academic Resour-
ce Index (Research Bible), en la Red Iberoamericana de Innovación y Conoci-
miento Científico (REDIB), en el Portal de difusión de la producción científica 
(Dialnet); en Bibliografía Latinoamericana en Revistas de Investigación Cien-
tífica y Social (BIBLAT); en el Directorio de Revistas de Acceso Abierto DOAJ 
y en repositorios, bibliotecas y catálogos especializados de Iberoamérica.

La revista se edita en doble versión: impresa (ISSN: 1390-3861) y elec-
trónica (e-ISSN: 1390-8626), en español y en inglés, siendo identificado además 
cada trabajo con un DOI (Digital Object Identifier System).
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2. Alcance y política

2.1. Temática

Contribuciones originales en materia de Filosofía de la Educación, así 
como áreas afines: Epistemología, Deontología, Estética, Estudios Críticos, Her-
menéutica, Axiología, Ontología, Antropología Filosófica, Sociología, Analítica 
Filosófica,... y todas aquellas disciplinas conexas interdisciplinarmente con una 
reflexión filosófica sobre la educación.

2.2. Aportaciones

«Sophia» edita estudios críticos, informes, propuestas, así como selectas 
revisiones de la literatura (state-of-the-art) en relación con la Filosofía de la 
Educación, aceptando asimismo trabajos de investigación empírica, redactados 
en español y en inglés.

Las aportaciones en la revista pueden ser:

• Revisiones: 10.000 a 11.000 palabras de texto, sin incluir tablas y 
referencias. Se valorará especialmente las referencias justificadas, 
actuales y selectivas de alrededor de un mínimo de 60 obras.

• Investigaciones: 8.000 a 9.500 palabras de texto, sin incluir título, 
resúmenes, descriptores, tablas y referencias.

• Informes, estudios y propuestas: 8.000 a 9.500 palabras de texto, 
sin incluir título, resúmenes, tablas y referencias.

2.3. Características del contenido

Todos los trabajos presentados para la publicación en «Sophia» deberán 
cumplir con las características propias de una investigación científica:

• Ser originales, inéditos y relevantes
• Abordar temáticas que respondan a problemáticas y necesidades 

actuales
• Aportar para el desarrollo del conocimiento científico en el campo 

de la Filosofía de la Educación y sus áreas afines
• Utilizar un lenguaje adecuado, claro, preciso y comprensible
• No haber sido publicados en ningún medio ni estar en proceso de 

arbitraje o publicación. 
• No ser resultado de trabajos de tesis, monografías y/o trabajos  

de titulación.
• No exceder el 2% de similitud con otros documentos.

Dependiendo de la relevancia y pertinencia del artículo, se considerarán 
como contribuciones especiales y ocasionalmente se publicarán:
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• Trabajos que superen la extensión manifestada
• Trabajos que no se correspondan con el tema objeto de la reflexión 

prevista para el número respectivo

2.4 Periodicidad

«Sophia» tiene periodicidad semestral (20 artículos por año), publicada 
en los meses de enero y julio; y por número cuenta con dos secciones de cinco 
artículos cada una, la primera referida al tema central de carácter Monográfico 
debidamente preparado y, la segunda, una sección Miscelánea, compuesta por 
aportaciones variadas dentro de la temática de la publicación.

3. Presentación, estructura y envío de los manuscritos

Los trabajos se presentarán en tipo de letra Arial 12, interlineado simple, 
justificado completo y sin tabuladores ni espacios en blanco entre párrafos. Se 
separarán con un espacio en blanco los grandes bloques (título, autores, resú-
menes, descriptores, créditos y epígrafes). La página debe tener 2 centímetros 
en todos sus márgenes. 

Los trabajos deben presentarse en documento de Microsoft Word (.doc 
o .docx), siendo necesario que el archivo esté anonimizado en Propiedades de 
Archivo, de forma que no aparezca la identificación de autor/es.

Los manuscritos deben ser enviados única y exclusivamente a través del 
OJS (Open Journal System), en el cual todos los autores deben darse de alta 
previamente. No se aceptan originales enviados a través de correo electrónico 
u otra interfaz.

3.1. Estructura del manuscrito

Para aquellos trabajos que se traten de investigaciones de carácter empíri-
co, los manuscritos seguirán la estructura IMRDC, siendo opcionales los epígra-
fes de Notas y Apoyos. Aquellos trabajos que por el contrario se traten de infor-
mes, estudios, propuestas y revisiones sistemáticas podrán ser más flexibles en sus 
epígrafes, especialmente en Material y métodos; Análisis y resultados; Discusión 
y conclusiones. En todas las tipologías de trabajos son obligatorias las Referencias.

a. Investigaciones empíricas

Su objetivo es contribuir al progreso del conocimiento mediante infor-
mación original, sigue la estructura IMRDC: Introducción (objetivos, literatura 
previa), Materiales y métodos; Análisis y Resultados; Discusión, integración y 
conclusiones. Siguiendo los criterios planteados por la Unesco, este tipo de tex-
tos científicos se llaman también como: “memorias originales”

La estructura recomendada, especialmente en trabajos que incluyen in-
vestigaciones empíricas, es la siguiente:
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1) Título (español) / Title (inglés): Conciso pero informativo, en cas-
tellano en primera línea y en inglés en segunda. Se aceptan como máximo 85 
caracteres con espacio. El título no solo es responsabilidad de los autores, pu-
diéndose proponer cambios por parte del Consejo Editorial.

2) Datos de Identificación: Nombres y apellidos completos de cada uno 
de los autores, organizados por orden de prelación. Se aceptarán como máximo 3 
autores por original, aunque pudieren existir excepciones justificadas por el tema, 
su complejidad y extensión. Junto a los nombres deberá incluirse, el nombre de 
la institución en la que trabaja así como la ciudad, el país, el correo electrónico 
y número completo de ORCID de cada autor aspectos que deberán constar de 
modo obligatorio en la Carta de Presentación, además deberán ser cargados en 
el sistema OJS de la revista, en la sección Metadatos y/o en un documento word 
adjunto al archivo que contiene el trabajo que se propone para la evaluación. 

3) Resumen (español) / Abstract (inglés): Tendrá como extensión mí-
nima de 210 y máxima de 220 palabras en español; y de 200 y máximo de 210 
palabras en inglés. El resumen describirá de forma concisa y en este orden: 1) 
Justificación del tema; 2) Objetivos; 3) Metodología y muestra; 4) Principales 
resultados; 5) Principales conclusiones. Ha de estar escrito de manera imper-
sonal “El presente trabajo analiza...”. En el caso del abstract no se admitirá el 
empleo de traductores automáticos por su pésima calidad.

4) Descriptores (español) / Keywords (inglés): Se deben exponer 
máximo 6 términos por cada versión idiomática relacionados directamente con 
el tema del trabajo. Será valorado positivamente el uso de las palabras claves 
expuestas en el Thesaurus de la UNESCO y en el de la propia revista localizado 
en el siguiente enlace: https://sophia.ups.edu.ec/tesauro_sophia.php

5) Introducción y estado de la cuestión: Debe incluir el planteamiento 
del problema, el contexto de la problemática, la justificación, fundamentos y 
propósito del estudio, utilizando citas bibliográficas, así como la literatura más 
significativa y actual del tema a escala nacional e internacional.

6) Material y métodos: Debe ser redactado de forma que el lector pueda 
comprender con facilidad el desarrollo de la investigación. En su caso, descri-
birá la metodología, la muestra y la forma de muestreo, así como se hará refe-
rencia al tipo de análisis estadístico empleado. Si se trata de una metodología 
original, es necesario exponer las razones que han conducido a su empleo y 
describir sus posibles limitaciones.

7) Análisis y resultados: Se procurará resaltar las observaciones más 
importantes, describiéndose, sin hacer juicios de valor, el material y métodos 
empleados. Aparecerán en una secuencia lógica en el texto y las tablas y figuras 
imprescindibles evitando la duplicidad de datos.

8) Discusión y conclusiones: Resumirá los hallazgos más importan-
tes, relacionando las propias observaciones con estudios de interés, señalando 
aportaciones y limitaciones, sin redundar datos ya comentados en otros aparta-
dos. Asimismo, el apartado de discusión y conclusiones debe incluir las deduc-
ciones y líneas para futuras investigaciones.
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9) Apoyos y agradecimientos (opcionales): El Council Science Editors 
recomienda a los autor/es especificar la fuente de financiación de la investiga-
ción. Se considerarán prioritarios los trabajos con aval de proyectos competiti-
vos nacionales e internacionales. En todo caso, para la valoración científica del 
manuscrito, este debe ir anonimizado con XXXX solo para su evaluación ini-
cial, a fin de no identificar autores y equipos de investigación, que deben ser ex-
plicitados en la Carta de Presentación y posteriormente en el manuscrito final.

10) Las notas (opcionales) irán, solo en caso necesario, al final del artí-
culo (antes de las referencias). Deben anotarse manualmente, ya que el sistema 
de notas al pie o al final de Word no es reconocido por los sistemas de maque-
tación. Los números de notas se colocan en superíndice, tanto en el texto como 
en la nota final. No se permiten notas que recojan citas bibliográficas simples 
(sin comentarios), pues éstas deben ir en las referencias.

11) Referencias: Las citas bibliográficas deben reseñarse en forma de 
referencias al texto. Bajo ningún caso deben incluirse referencias no citadas 
en el texto. Su número debe ser suficiente para contextualizar el marco teórico 
con criterios de actualidad e importancia. Se presentarán alfabéticamente por 
el primer apellido del autor.

b. Revisiones

Las revisiones de literatura se basan en el análisis de las principales pu-
blicaciones sobre un tema determinado; su objetivo es definir el estado actual 
del problema y evaluar las investigaciones realizadas. Su estructura responde a 
las fases del tema/problema, aportes de investigadores o equipos, cambios en la 
teoría o las corrientes teóricas principales; problemas sin resolver; tendencias 
actuales y futuras (Giordanino, 2011). De acuerdo con la UNESCO, este tipo de 
trabajos se conocen también como: “estudios recapitulativos”

1) Título (español) / Title (inglés): El título del artículo deberá ser 
breve, interesante, claro, preciso y atractivo para despertar el interés del lector. 
Conciso pero informativo, en castellano en la primera línea y en inglés en la 
segunda línea. Se aceptan como máximo 85 caracteres con espacio. El título 
no solo es responsabilidad de los autores, también los Miembros del Consejo 
Editorial puede proponer cambios al título del documento.

2) Datos de Identificación: Nombres y apellidos completos de cada uno 
de los autores, organizados por orden de prelación. Se aceptarán como máximo 3 
autores por original, aunque pudieren existir excepciones justificadas por el tema, 
su complejidad y extensión. Junto a los nombres deberá incluirse, el nombre de 
la institución en la que trabaja así como la ciudad, el país, el correo electrónico 
y número completo de ORCID de cada autor aspectos que deberán constar de 
modo obligatorio en la Carta de Presentación, además deberán ser cargados en 
el sistema OJS de la revista, en la sección Metadatos y/o en un documento word 
adjunto al archivo que contiene el trabajo que se propone para la evaluación.

3) Resumen (español) / Abstract (inglés): Tendrá como extensión mí-
nima de 210 y máxima de 220 palabras en español; y de 200 y máximo de 210 
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palabras en inglés. El resumen describirá de forma concisa y en este orden: 1) 
Justificación del tema; 2) Objetivos; 3) Metodología; 4) Principales resultados; 5) 
Principales conclusiones. Ha de estar escrito de manera impersonal “El presente 
trabajo analiza...”. En el caso del abstract no se admitirá el empleo de traductores 
automáticos por su pésima calidad.

4) Descriptores (español) / Keywords (inglés): Se deben exponer 
máximo 6 términos por cada versión idiomática relacionados directamente con 
el tema del trabajo. Será valorado positivamente el uso de las palabras claves 
expuestas en el Thesaurus de la UNESCO y en el de la propia revista.

5) Introducción: Deberá incluir una presentación breve del tema, la for-
mulación del propósito u objetivo del estudio, el contexto de la problemática 
y la formulación del problema que se propone enfrentar, la presentación de la 
idea a defender, la justificación que explica la importancia, la actualidad y la 
pertinencia del estudio; el marco metodológico utilizado, y finalmente, una bre-
ve descripción de la estructura del documento. En la justificación es necesario 
utilizar citas bibliográficas así como la literatura más significativa y actual del 
tema a escala nacional e internacional.

6) Cuerpo o desarrollo del documento: Implica poner en práctica a 
lo largo de toda la exposición, una actitud crítica que deberá tender hacia la 
interpelación, a efectos de concitar la atención del tema y el problema tratados. 
El escritor deberá generar en el lector la capacidad de identificar la intención 
dialógica de la propuesta y potenciar en el una discusión abierta.

7) Conclusiones: Expone de manera objetiva los resultados y hallazgos; 
ofrece una visión de las implicaciones del trabajo, las limitaciones, la respuesta 
tentativa al problema, las relaciones con el objetivo de la investigación y las 
posibles líneas de continuidad (para cumplir con este objetivo se sugiere no in-
cluir todos los resultados obtenidos en la investigación). Las conclusiones debe-
rán ser debidamente justificadas de acuerdo con la investigación realizada. Las 
conclusiones podrán estar asociadas con las recomendaciones, evaluaciones, 
aplicaciones, sugerencias, nuevas relaciones e hipótesis aceptadas o rechazadas.

8) Bibliografía: Es el conjunto de obras utilizadas en la estructuración 
del texto científico. Deberá incluir únicamente la referencia de los trabajos uti-
lizados en la investigación. Las referencias bibliográficas deberán ordenarse al-
fabéticamente y ajustarse a las normas internacionales APA, en su sexta edición.

3.2. Normas para las referencias

Publicaciones periódicas

Artículo de revista (un autor): Valdés-Pérez, D. (2016). Incidencia de las téc-
nicas de gestión en la mejora de decisiones administrativas [Impact of Mana-
gement Techniques on the Improvement of Administrative Decisions]. Retos, 
12(6), 199-2013. https://doi.org/10.17163/ret.n12.2016.05
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Artículo de revista (hasta seis autores): Ospina, M.C., Alvarado, S.V., Feffer-
man, M., & Llanos, D. (2016). Introducción del dossier temático “Infancias y 
juventudes: violencias, conflictos, memorias y procesos de construcción de 
paz” [Introduction of the thematic dossier “Infancy and Youth: Violence, Con-
flicts, Memories and Peace Construction Processes”]. Universitas, 25(14), 91-95. 
https://doi.org/10.17163/uni.n25.%25x

Artículo de revista (más de seis autores): Smith, S.W., Smith, S.L. Pieper, K.M., 
Yoo, J.H., Ferrys, A.L., Downs, E.,... Bowden, B. (2006). Altruism on American 
Television: Examining the Amount of, and Context Surronding. Acts of Helping 
and Sharing. Journal of Communication, 56(4), 707-727. https://doi.org/10.1111/
j.1460-2466.2006.00316.x

Artículo de revista (sin DOI): Rodríguez, A. (2007). Desde la promoción de 
salud mental hacia la promoción de salud: La concepción de lo comunitario en 
la implementación de proyectos sociales. Alteridad, 2(1), 28-40. (https://goo.gl/
zDb3Me) (2017-01-29).

Libros y capítulos de libro

Libros completos: Cuéllar, J.C., & Moncada-Paredes, M.C. (2014). El peso de la 
deuda externa ecuatoriana. Quito: Abya-Yala.

Capítulos de libro: Zambrano-Quiñones, D. (2015). El ecoturismo comunitario 
en Manglaralto y Colonche. En V.H. Torres (Ed.), Alternativas de Vida: Trece ex-
periencias de desarrollo endógeno en Ecuador (pp. 175-198). Quito: Abya-Yala.

Medios electrónicos

Pérez-Rodríguez, M.A., Ramírez, A., & García-Ruíz, R. (2015). La competen-
cia mediática en educación infantil. Análisis del nivel de desarrollo en España. 
Universitas Psychologica, 14(2), 619-630. https://doi.org.10.11144/Javeriana.
upsy14-2.cmei

Es prescriptivo que todas las citas que cuenten con DOI (Digital Object 
Identifier System) estén reflejadas en las Referencias (pueden obtenerse en http://
goo.gl/gfruh1). Todas las revistas y libros que no tengan DOI deben aparecer con 
su link (en su versión on-line, en caso de que la tengan, acortada, mediante Bitly: 
https://bitly.com/ y fecha de consulta en el formato indicado.

Los artículos de revistas deben ser expuestos en idioma inglés, a excep-
ción de aquellos que se encuentren en español e inglés, caso en el que se expon-
drá en ambos idiomas utilizando corchetes. Todas las direcciones web que se 
presenten tienen que ser acortadas en el manuscrito, a excepción de los DOI 
que deben ir en el formato indicado (https://doi.org/XXX).
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3.3. Epígrafes, tablas y gráficos

Los epígrafes del cuerpo del artículo se numerarán en arábigo. Irán sin 
caja completa de mayúsculas, ni subrayados, ni negritas. La numeración ha de 
ser como máximo de tres niveles: 1. / 1.1. / 1.1.1. Al final de cada epígrafe nu-
merado se establecerá un retorno de carro.

Las tablas deben presentarse incluidas en el texto en formato Word se-
gún orden de aparición, numeradas en arábigo y subtituladas con la descrip-
ción del contenido. 

Los gráficos o figuras se ajustarán al número mínimo necesario y se 
presentarán incorporadas al texto, según su orden de aparición, numeradas en 
arábigo y subtituladas con la descripción abreviada. Su calidad no debe ser in-
ferior a 300 ppp, pudiendo ser necesario contar con el gráfico en formato TIFF, 
PNG o JPEG.

4. Proceso de envío

La recepción de artículos es permanente, sin embargo, considerando 
que la publicación de la Revista Sophia es semestral, el envío de los manus-
critos deberá efectuarse al menos un período antes de la fecha estipulada en la 
Convocatoria correspondiente. 

Los manuscritos deberán remitirse a través del sistema OJS (Open Jour-
nal System) de la revista, para lo cual es necesario que el autor se registre previa-
mente en el espacio respectivo (ingrese en el siguiente link: http://sophia.ups.
edu.ec/index.php/sophia/user/register, complemente el formulario y siga cada 
uno de los pasos que se sugieren).

Los cinco documentos que deben ser enviados son:

1. Carta de Presentación. Contiene la Declaración en la que se explica 
que el manuscrito enviado es una aportación original, que no ha sido 
enviado ni se encuentra en proceso de evaluación en otra revista. Cons-
ta la aceptación de las autorías firmantes, para que, en caso de ser pro-
cedente, luego del proceso de revisión del manuscrito, el equipo de re-
dacción de Sophia, realice la introducción de cambios en el contenido, 
en aspectos formales y en el estilo del documento conforme a las exi-
gencias de la Revista. Adicionalmente, la Carta de Presentación contie-
ne el apartado de Cesión de Derechos (cesión parcial de derechos a la 
editorial) y la Declaración de conflicto de intereses, de acuerdo con las 
normas editoriales. Este documento deberá ser firmado y consignado a 
través del sistema OJS, en la sección: “Ficheros complementarios”.

2. Cover Letter. En la que se consigna la siguiente información: 
 Tìtulo. En castellano en la primera línea, en letra Arial 14, con negri-

ta y centrado, con un máximo de 85 caracteres con espacio. En inglés 
en la segunda línea, en letra Arial 14, en cursiva y con negrita. 
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 Nombres y apellidos completos de los autores. Organizados por 
orden de prelación, se aceptan como máximo 3 autores por origi-
nal, aunque pudieren existir excepciones justificadas por el tema, su 
complejidad y extensión. Junto a cada uno de los nombres deberá 
incluirse, el nombre de la institución en la que trabaja así como la 
ciudad, el país, el correo electrónico y número de ORCID. 

 Resumen. Tendrá como extensión mínima 210 y máxima 220 pa-
labras. El resumen describirá de forma concisa y en este orden: 1) 
Justificación del tema; 2) Objetivos; 3) Metodología; 4) Principales 
resultados; 5) Principales conclusiones. Ha de estar escrito de mane-
ra impersonal “El presente trabajo analiza...”. 

 Abstract. Resumen con todos sus componentes, traducido al inglés 
y en letra cursiva. No utilizar sistemas de traducción automáticos. 

 Descriptores. Máximo 6 términos estandarizados preferiblemente 
de una sola palabra y del Thesaurus de la UNESCO y de la propia 
revista, separados por coma (,).

 Keywords. Los 6 términos antes referidos traducidos al inglés y sepa-
rados por coma (,). No utilizar sistemas de traducción automáticos. 

3. Declaración de Autoría (Taxonomía CRediT). Aplicable para los 
casos de artículos elaborados por varios autores; detalla la contribu-
ción realizada por cada uno de los autores del documento presenta-
do a Sophia, en concordancia con los 14 aspectos descritos según la 
Taxonomía CRediT. Este documento deberá ser firmado y consigna-
do a través del sistema OJS, en la sección: “Ficheros complementa-
rios”. Es necesario utilizar el formato exigido por la Revista.

4. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial (IA). Consiste en la 
Declaración formal que el/los autor/es realiza/n acerca del nivel de 
uso de inteligencia artificial (IA) en la elaboración, en partes o en 
componentes del documento presentado; explica de manera detalla-
da, clara y precisa la forma en que dicha herramienta fue utilizada 
en el proceso y/o en la presentación de los resultados de la investi-
gación. El documento debe estar respaldado con la/s firma/s de res-
ponsabilidad correspondientes y deberá ser consignado a través del 
sistema OJS de la Revista.

5. Manuscrito totalmente anonimizado, conforme a las normas referi-
das en precedencia. 

 Todos los autores han de darse de alta, con sus créditos, en la plata-
forma OJS, si bien uno solo de ellos será el responsable de corres-
pondencia. Ningún autor podrá enviar o tener en revisión dos ma-
nuscritos de forma simultánea, estimándose una carencia de cuatro 
números consecutivos (2 años).



356

Sophia 38: 2025.
© Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador
ISSN impreso:1390-3861 / ISSN electrónico: 1390-8626, pp. 347-356.

Normas editoriales

Editorial guidelines

5. Proceso de evaluación del artículo

1. Ingreso del manuscrito en el sistema OJS de la revista

El autor reenvía el documento 
con los ajustes incorporados. 

 5. Informe antiplagio

Documento con similitud  igual o
inferior al 2% de coincidencia.

Manuscrito con similitud 
hasta el 10%, regresa al autor

para los ajustes.       

7. Toma de decisión Consejo Editorial

8.  El manuscrito preseleccionado o aceptado preliminarmente 
se regresa al autor para la ejecución de los ajustes requeridos 
por los revisores.   

 Aceptación definitiva
del manuscrito 

Rechazo definitivo
del manuscrito   

Preselección o aceptación preliminar (publicable)

Rechazo del documento (no publicable).

a.  Carta de presentación (cesión de derechos, declaratoria 
conflicto de intereses)

b.  Cover Letter (metadatos, datos de identificación del autor 
y del documento)

c.  Declaración de Autoría Taxonomía CRediT
d.  Declaración de uso de Inteligencia Artificial (IA)
e.  Artículo conforme a normativa de la revista (carácter 

anónimo, temática, extensión en resumen, palabras 
clave, etc.) Si el manuscrito cumple con la totalidad 
de los requisitos continua con el proceso editorial.

 6. Informe de los evaluadores.

Rechazo sin revisión.

Asignación de 3 o 4 revisores
internacionales para la evaluación

por pares ciegos.

El autor entrega el documento
con las correcciones para una 

nueva revisión

Manuscrito con similitud superior
al 10% de coincidencia.

Rechazo del
manuscrito

 

Criterios de evaluación sugeridos por los pares ciegos
(revisores):  

a. Aceptar este envío
b. Aceptado con condiciones:        

c. Reenviar a otra revista
d. No publicable
e. Ver comentarios

Inicio del
proceso

Final del
Proceso

Final del
Proceso

Final del
Proceso

Final del
Proceso

Final del
Proceso

9.  Recepción del manuscrito corregido con todos los cambios
 incorporados.

10.  Verificación de la ejecución 
de los cambios solicitados.

11.  Ingreso a proceso editorial
12.  Corrección y estilo del 

manuscrito realizados por la 
Editorial.

15.  Revisión final de aspectos 
formales y de fondo por la 
Editora en Jefe. 

16.  El autor recibe el documento 
diagramado para realizar 
observaciones, modificaciones 
o para la validación correspondiente.

17.  Publicación

13.  El autor ejecuta los 
cambios sugeridos por la 
Editorial

14.  Proceso de 
diagramación desde la 
Editorial.

18.  Difusión

3.  No cumple con los 
requerimientos. 

4.  Si el tema es de interés para la 
convocatoria de la revista y si el 
manuscrito tiene aspectos formales 
mínimos se solicitará las correcciones 

2.  Revisión de los documentos ingresados en el 
sistema OJS:

- Publicable con modificaciones
- Reenviar para nueva revisión

6. Intervalo de publicación 

El intervalo comprendido entre la recepción y la publicación de un artí-
culo es de 7 meses (210 días).
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Publication guidelines in «Sophia»

ISSN: 1390-3861 / e-ISSN: 1390-8626
pp. 357-366.

1. General Information

«Sophia» is a scientific publication of the Salesian Polytechnic University 
of Ecuador, published since January 2006 in an uninterrupted manner, with a 
fixed biannual periodicity, specialized in Philosophy of Education and its in-
terdisciplinary lines such as Epistemology, Deontology, Aesthetics, Critical Stu-
dies, Hermeneutics, Axiology, Ontology, Philosophical Anthropology, Sociolo-
gy, Philosophical Analytics, among others, all linked to the field of Education.

It is scientific journal, which uses the peer-review system, under double-
blind review methodology, according to the publication standards of the Ame-
rican Psychological Association (APA). Compliance with this system allows 
authors to guarantee an objective, impartial and transparent review process, 
which facilitates the publication of their inclusion in reference databases, repo-
sitories and international indexing.

«Sophia» is indexed in (SCOPUS) Emerging Sources Citation Index 
(ESCI) from Web of Science; in Scientific Electronic Library Online (SciELO); 
in the Scientific Information System (REDALYC); in the directory and selecti-
ve catalog of the Regional Online Information System for Scientific Journals of 
Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal (LATINDEX), in the Matrix 
of Information for the Analysis of Journals (MIAR), in Integrated Classification 
of Scientific Journals (C.I.R.C), in the Academic Resource Index (Research Bi-
ble), in the Ibero-American Network of Innovation and Scientific Knowledge 
(REDIB), in the Portal for the dissemination of scientific production (Dialnet); 
in Latin American Bibliography in Journals of Scientific and Social Research 
(BIBLAT); in the Directory of Open Access Journals DOAJ and in repositories, 
libraries and specialized catalogs of Latin America.

The journal is published in a double version: printed (ISSN: 1390-3861) 
and digital (e-ISSN: 1390-8626), Spanish and English, each work being identi-
fied with a DOI (Digital Object Identifier System).
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2. Scope and policy

2.1. Theme 

Original contributions in Philosophy of Education, as well as related 
areas: Epistemology, Deontology, Aesthetics, Critical Studies, Hermeneutics, 
Axiology, Ontology, Philosophical Anthropology, Sociology, Philosophical 
Analytics,... and all interdisciplinary related disciplines with a philosophical 
reflection on education

2.2. Contributions

«Sophia» publishes critical studies, reports and proposals, as well as 
selected state-of-the-art literature reviews related to Philosophy of education. 
Accepting also results of empirical research on Education, written in Spanish 
and/or English.

The contributions can be:

• Reviews: 10,000 to 11,000 words of text, without including charts 
and references. Justified references would be specially valued. 
(around a minimum of 60 works)

• Research: 8,000 to 9,500 words of text, without including title, abs-
tracts, descriptors, charts and references.

• Reports, studies and proposals: 8,000 to 9,500 words of text, 
without including title, abstracts, charts and references.

2.3. Characteristics of the content

All works presented for publication in «Sophia» must comply with the 
characteristics of scientific research:

• Be original, unpublished and relevant
• Address issues that respond to current problems and needs 
• Contribute to the development of scientific knowledge in the field 

of Philosophy of Education and its related areas
• Use adequate, clear, precise and comprehensible language
• Not have been published in any medium or in the process of arbi-

tration or publication.
• Not to be the result of thesis work, monographs, and/or degree 

projects
• Do not exceed 2% similarity with other documents.

Depending on the relevance of the article, it will be considered as special 
contributions and will occasionally be published:
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• Works that exceed the stated extent
• Works that do not correspond to the subject of the reflection fore-

seen for the respective issue

2.4. Periodicity

«Sophia» has a biannual periodicity (20 articles per year), published 
in January and July and counts by number with two sections of five articles 
each, the first referring to a Monographic topic prepared in advance and with 
thematic editors and the second, a section of Miscellaneous, composed of 
varied contributions within the theme of the publication.

3. Presentation, Structure and Submission of the Manuscripts

Texts will be presented in Arial 12 font, single line spacing, complete 
justification and no tabs or blank spaces between paragraphs. Only large blocks 
(title, authors, summaries, keywords, credits and headings) will be separated 
with a blank space. The page should be 2 centimeters in all its margins.

Papers must be submitted in a Microsoft Word document (.doc or 
.docx), requiring that the file be anonymized in File Properties, so that the 
author/s identification does not appear.

Manuscripts must be submitted only and exclusively through the OJS 
(Open Journal System), in which all authors must previously register. Originals 
sent via email or other interfaces are not accepted.

3.1. Structure of the manuscript

For those works that are empirical investigations, the manuscripts will 
follow the IMRDC structure, being optional the Notes and Supports. Those 
papers that, on the contrary, deal with reports, studies, proposals and reviews 
may be more flexible in their epigraphs, particularly in material and methods, 
analysis, results, discussion and conclusions. In all typologies of works, referen-
ces are mandatory.

A. Empirical research

Its purpose is to contribute to the progress of knowledge through ori-
ginal information, following the IMRDC structure: Introduction (objectives, 
previous literature). Materials and methods, Analysis and Results, Discussion, 
integration and conclusions. Following the criteria set by UNESCO, it is these 
types of scientific texts are also called as: “original memories”

The recommended structure, especially in works that include empirical 
research, is the following:
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1) Title (Spanish) /Title (English): Concise but informative, in Spanish 
on the first line and in English on the second. A maximum of 85 characters 
with spaces are accepted. The title is not only the responsibility of the authors, 
changes being able to be proposed by the Editorial Board.

2) Identification data: Of each of the authors, organized by priority. 
A maximum of 3 authors will be accepted per original, although there may be 
exceptions justified by the topic, its complexity and extent. Next to the names 
must follow the professional category, work center, email of each author and 
complete ORCID number. Aspects that must be included in the Cover Letter, 
must also be uploaded to the OJS system of the journal, in the Metadata section 
and /or in a word document attached to the file containing the work proposed 
for the evaluation. 

3) Abstract (Spanish) / Abstract (English): It will have a minimum 
length of 210 and a maximum of 220 words in Spanish; and 200 and maximum 
210 words in English. The abstract will describe concisely and in this order:  
1) Justification of the topic; 2) Objectives; 3) Methodology; 4) Main results; 5) 
Main conclusions. It must be impersonally written “This paper analyzes...”. In 
the case of the abstract, the use of automatic translators will not be accepted 
due to their poor quality.

4) Keywords (Spanish) / Keywords (English): A maximum of 6 ke-
ywords must be presented for each language version directly related to the 
subject of the work. The use of the key words set out in UNESCO’s Thesaurus 
and of the journal itself, located in the following link: https://sophia.ups.edu.ec/
tesauro_sophia.php, will be positively valued.

5) Introduction and state of the issue: It should include the problem 
statement, context of the problem, justification, rationale and purpose of the 
study, using bibliographical citations, as well as the most significant and current 
literature on the topic at national and international level..

6) Material and methods: It must be written so that the reader can ea-
sily understand the development of the research. If applicable, it will describe 
the methodology, the sample and the form of sampling, as well as the type of 
statistical analysis used. If it is an original methodology, it is necessary to ex-
plain the reasons that led to its use and to describe its possible limitations.

7) Analysis and results: It will try to highlight the most important ob-
servations, describing them, without making value judgments, the material and 
methods used. They will appear in a logical sequence in the text and the essen-
tial charts and figures avoiding the duplication of data.

8) Discussion and conclusions: Summarize the most important fin-
dings, relating the observations themselves with relevant studies, indicating 
contributions and limitations, without adding data already mentioned in other 
sections. Also, the discussion and conclusions section should include the de-
ductions and lines for future research.
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9) Supports and acknowledgments (optional): The Council Science 
Editors recommends the author (s) to specify the source of funding for the 
research. Priority will be given to projects supported by national and inter-
national competitive projects. In any case, for the scientific evaluation of the 
manuscript, it should be only anonymized with XXXX for its initial evaluation, 
in order not to identify authors and research teams, which should be explained 
in the Cover Letter and later in the final manuscript.

10) The notes (optional) will go, only if necessary, at the end of the arti-
cle (before the references). They must be manually annotated, since the system 
of footnotes or the end of Word is not recognized by the layout systems. The 
numbers of notes are placed in superscript, both in the text and in the final 
note. The numbers of notes are placed in superscript, both in the text and in 
the final note. No notes are allowed that collect simple bibliographic citations 
(without comments), as these should go in the references.

11) References: Bibliographical citations should be reviewed in the 
form of references to the text. Under no circumstances should references not 
mentioned in the text be included. Their number should be sufficient to contex-
tualize the theoretical framework with current and important criteria. They will 
be presented alphabetically by the first last name of the author.

b. Reviews

Literature reviews are based on the analysis of major publications on 
a giveLiterature reviews are based on the analysis of major publications on a 
given topic; Its objective is to define the current state of the problem and to 
evaluate the investigations carried out. Its structure responds to the phases of 
the theme/ problem, contributions of researchers or teams, changes in theory 
or main theoretical currents; unsolved problems; current and future trends 
(Giordanino, 2011). According to UNESCO, this type of work is also known as 
“recapitulative studies”

1) Title (Spanish) /Title (English): Concise but informative, in Spanish 
on the first line and in English on the second. A maximum of 85 characters 
with spaces are accepted. The title is not only the responsibility of the authors, 
changes being able to be proposed by the Editorial Board.

2) Identification data: Of each of the authors, organized by priority. 
A maximum of 3 authors will be accepted per original, although there may be 
exceptions justified by the topic, its complexity and extent. Next to the names 
must follow the professional category, work center, email of each author and 
complete ORCID number. Aspects that must be included in the Cover Letter, 
must also be uploaded to the OJS system of the journal, in the Metadata section 
and /or in a word document attached to the file containing the work proposed 
for the evaluation. 
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3) Abstract (Spanish) / Abstract (English): It will have a minimum 
length of 210 and a maximum of 220 words in Spanish; and 200 and maximum 
210 words in English. The abstract will describe concisely and in this order: 1) 
Justification of the topic; 2) Objectives; 3) Methodology; 4) Main results; 5) 
Main conclusions. It must be impersonally written “This paper analyzes...” In 
the case of the abstract, the use of automatic translators will not be accepted 
due to their poor quality.

4) Keywords (Spanish) / Keywords (English): A maximum of 6 ke-
ywords must be presented for each language version directly related to the sub-
ject of the work. The use of the key words set out in UNESCO’s Thesaurus and 
of the Journal itself will be positively valued.

5) Introduction: It should include a brief presentation of the topic, the 
formulation of the purpose or objective of the study, the context of the problem 
and the formulation of the problem that is proposed, the presentation of the 
idea to be defended, the justification explaining the importance, the relevance 
of the study; the methodological framework used, and finally, a brief descrip-
tion of the structure of the document. In the justification it is necessary to use 
bibliographical citations as well as the most significant and current literature on 
the subject at national and international level.

6) Body or development of the document: It implies putting into prac-
tice throughout the text, a critical attitude that should tend towards the inter-
pellation, in order to attract the attention of the topic and the problem treated. 
The writer must generate in the reader the capacity to identify the dialogical 
intention of the proposal and to promote an open discussion.

7) Conclusions: Objectively state the results and findings. Offer a vision 
of the implications of the work, the limitations, the tentative response to the 
problem, the relations with the objective of the research and the possible lines 
of continuity (to fulfill this objective it is suggested not to include all the results 
obtained in the research). The conclusions should be duly justified according 
to the research carried out. The conclusions may be associated with the recom-
mendations, evaluations, applications, suggestions, new relations and accepted 
or rejected hypotheses.

8) Bibliography: It is the set of works used in the structuring of the 
scientific text. It should include only the reference of the works used in the 
research. Bibliographical references should be ordered alphabetically and con-
form to the international APA standards, in their sixth edition.

3.2. Guidelines for references

Periodic Publications

Journal article (author): Valdés-Pérez, D. (2016). Valdés-Pérez, D. (2016). In-
cidencia de las técnicas de gestión en la mejora de decisiones administrativas 
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[Impact of Management Techniques on the Improvement of Administrative De-
cisions]. Retos, 12(6), 199-2013. https://doi.org/10.17163/ret.n12.2016.05

Journal Article (Up to six authors): Ospina, M.C., Alvarado, S.V., Fefferman, 
M., & Llanos, D. (2016). Introducción del dossier temático “Infancias y juventu-
des: violencias, conflictos, memorias y procesos de construcción de paz” [Intro-
duction of the thematic dossier “Infancy and Youth: Violence, Conflicts, Memo-
ries and Peace Construction Processes”]. Universitas, 25(14), 91-95. https://doi.
org/10.17163/uni.n25.%25x

Journal article (more tan six authors): Smith, S.W., Smith, S.L. Pieper, K.M., 
Yoo, J.H., Ferrys, A.L., Downs, E.,... Bowden, B. (2006). Altruism on Ameri-
can Television: Examining the Amount of, and Context Surronding. Acts of 
Helping and Sharing. Journal of Communication, 56(4), 707-727. https://doi.
org/10.1111/j.1460-2466.2006.00316.x

Journal article (without DOI): Rodríguez, A. (2007). Desde la promoción de 
salud mental hacia la promoción de salud: La concepción de lo comunitario en 
la implementación de proyectos sociales. Alteridad, 2(1), 28-40. (https://goo.gl/
zDb3Me) (2017-01-29).

Books and Book Chapters
Full books: Cuéllar, J.C., & Moncada-Paredes, M.C. (2014). El peso de la deuda 
externa ecuatoriana. Quito: Abya-Yala.

Chaprter of book: Zambrano-Quiñones, D. (2015). El ecoturismo comunitario 
en Manglaralto y Colonche. En V.H. Torres (Ed.), Alternativas de Vida: Trece ex-
periencias de desarrollo endógeno en Ecuador (pp. 175-198). Quito: Abya-Yala.

Digital media

Pérez-Rodríguez, M.A., Ramírez, A., & García-Ruíz, R. (2015). La com-
petencia mediática en educación infantil. Análisis del nivel de desa-
rrollo en España. Universitas Psychologica, 14(2), 619-630. https://doi.
org.10.11144/Javeriana.upsy14-2.cmei

It is prescriptive that all quotations that have DOI (Digital Object Iden-
tifier System) are reflected in the References (can be obtained at http://goo.
gl/gfruh1). All journals and books that do not have DOI should appear with 
their respective link (in their online version, if they have it, shortened by Bitly: 
https://bitly.com/) and date of consultation in the indicated format.

Journal articles should be presented in English, except for those in 
Spanish and English, in which case it will be displayed in both languages 
using brackets. All web addresses submitted must be shortened in the ma-
nuscript, except for the DOI that must be in the indicated format (https://
doi.org/XXX).
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3.3. Epigraphs, Figures and Charts

The epigraphs of the body of the article will be numbered in Arabic. 
They should go without a full box of capital letters, neither underlined nor bold. 
The numbering must be a maximum of three levels: 1. / 1.1. / 1.1.1. A carriage 
return will be established at the end of each numbered epigraph.

The charts must be included in the text in Word format according to 
order of appearance, numbered in Arabic and subtitled with the description of 
the content.

The graphics or figures will be adjusted to the minimum number requi-
red and will be presented incorporated in the text, according to their order of 
appearance, numbered in Arabic and subtitled with the abbreviated descrip-
tion. Their quality should not be less than 300 dpi, and it may be necessary to 
have the graph in TIFF, PNG or JPEG format.

4. Submission Process

The receipt of articles is permanent, however, considering that the publi-
cation of the Sophia Journal is bi-annual, the manuscripts must be sent at least 
one period before the date stipulated in the corresponding Call.

The manuscripts must be sent through the OJS (Open Journal System) 
system of the journal, for which it is necessary that the author previously regis-
ters in the respective space (enter in the following link: http://sophia.ups.edu.
ec/index.php/sophia/user/register, complete the form and follow each of the 
suggested steps).

The five documents that must be submitted are:

1. Letter of introduction. This document includes a declaration sta-
ting that the submitted manuscript is an original contribution, has 
not been submitted to or is under review by any other journal. It also 
includes the acceptance of the signing authors, allowing, if appli-
cable, the editorial team of Sophia to make changes to the content, 
formal aspects, and style of the document following the journal's 
requirements after the manuscript review process. Additionally, the 
Letter of introduction or Presentation contains a Rights Transfer 
section (partial transfer of rights to the publisher) and a Conflict 
of Interest Declaration, in accordance with editorial guidelines. This 
document must be signed and submitted through the OJS system in 
the “Supplementary Files” section.

2. Cover Letter. This letter should include the following information 
 Title. In Spanish in the first line, in letter Arial 14, with bold and 

centered, with a maximum of 85 characters with space. In English in 
the second line, in letter Arial 14, in italics and bold.
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 Full names and surnames of the authors. Organized in order of 
priority, a maximum of 3 authors are accepted per original, although 
there may be exceptions justified by the topic, its complexity and 
extent. Each name must include the name of the institution in which 
he/she works as well as the city, country, email and ORCID number.

 Abstract (Spanish) It will have a minimum length of 210 and a 
maximum of 220 words. It must include 1) Justification of the topic; 
2) Objectives; 3) Methodology; 4) Main results; 5) Main conclusions. 
It must be impersonally written “The present paper analyzes...”

 Abstract. Summary with all its components, translated into English 
and in cursive. Do not use automatic translation systems.

 Keywords (Spanish): 6 standardized terms preferably of a single 
word and of the UNESCO and the Journal’s Thesaurus separated by 
commas (,).

 Keywords.The 6 terms above translated into English and separated 
by comma (,). Do not use automatic translation systems.

3. Authorship Declaration (CRediT Taxonomy). Applicable for arti-
cles written by multiple authors; this document details the contribu-
tion of each author to the manuscript submitted to Sophia, in accor-
dance with the 14 aspects outlined by the CRediT Taxonomy. This 
document must be signed and submitted through the OJS system in 
the "Supplementary Files" section. It is necessary to use the format 
required by the journal.

4. Artificial Intelligence (AI) Use Declaration. This is the formal de-
claration made by the author(s) regarding the level of artificial inte-
lligence (AI) used in the preparation of the manuscript, whether in 
parts or components of the document. It explains in detail, clearly, 
and precisely how this tool was utilized in the process and/or in the 
presentation of the research results. The document must be signed 
by the responsible author(s) and submitted through the OJS system 
of the journal.

5. Manuscript totally anonymized, according to the guidelines refe-
rred in precedence.

 All authors must register with their credits on the OJS platform, 
although only one of them will be responsible for correspon-
dence. No author can submit or have in review two manuscripts 
simultaneously, estimating an absence of four consecutive num-
bers (2 years).
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5. Article evaluation process

1. Submission of the manuscript to the journal's OJS system

 5. Plagiarism report

Document with similarity equal to 
or less than 2% match

Manuscript with similarity up to 10% 
is returned to the author for revisions

7. Editorial Board decisión

8.  8. The pre-selected or preliminarily accepted manuscript is returned 
to the author for the implementation of the changes requested by 
the reviewers.

Final acceptance of the manuscript 

Final rejection of 
the manuscript

Pre-selection or preliminary acceptance (publishable)

Rejection of the document (not publishable).

a.  Letter of introduction or Presentation (rights transfer, 
conflict of interest declaration)

b.  Cover letter (metadata, author and document 
identification details)

c.  Authorship Declaration - CRediT Taxonomy
d.  Declaration of use of Artificial Intelligence (AI)
e.  Article in compliance with the journal's guidelines 

(anonymity, theme, abstract length, keywords, etc.)

 6. Reviewers' report

Rejection without review.

Assignment of 3 or 4 international 
reviewers for blind peer review

The author submits the document 
with the corrections for a new review

Manuscript with similarity 
above 10% match

Rejection of 
the manuscript.

 

Evaluation criteria suggested by the blind peers (reviewers):  

a. Accept this submission
b. Accepted with conditions:        

c. Submit to another journal
d. Not publishable
e. See comments

Start of the 
process

End of the 
process

End of the 
process

End of the 
process

End of the 
process

End of the 
process

9.  Receipt of the revised manuscript with all changes incorporated
10.  Verification of the implementation 

of the requested changes

11.  Entering the editorial process 12.  Manuscript correction and styling 
performed by the Editorial Team.

15.  Final review of formal and 
substantive aspects by the 
Editor-in-Chief.

16.  The author receives the formatted 
document to make observations, 
modifications, or for the necessary 
validation.

17.  Publication

13.  The author implements the 
changes suggested by the 
Editorial Team.

14.  Layout process by the 
Editorial Team.

18. Dissemination

3.  Does not meet the 
requirements 

4.  If the topic is relevant to the journal's call 
for papers and the manuscript meets the 
minimum formal requirements, corrections 
will be requested. 

2.  Review of the documents submitted in the OJS system:

If the manuscript meets all the requirements, it proceeds 
to the editorial process.

- Publishable with modifications
- Resubmit for further review

The author resubmits the 
document with the incorporated 

revisions.

6. Publication interval

The font size and style as stated in section 4 (Submission Process). The 
interval between receipt and publication of an article is 7 months (210 days).
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Indicaciones para revisores externos de «Sophia»

pp. 367-372.

El Consejo de Revisores Externos de «Sophia» es un órgano colegiado 
independiente cuyo fin es garantizar la excelencia de esta publicación científica, 
debido a que la evaluación ciega —basada exclusivamente en la calidad de los 
contenidos de los manuscritos y realizada por expertos de reconocido prestigio 
internacional en la materia— es la mejor garantía y, sin duda, el mejor aval para 
el avance de la ciencia y para preservar en esta cabecera una producción cien-
tífica original y valiosa. 

Para ello, el Consejo de Revisores Externos está conformado por di-
versos académicos y científicos internacionales especialistas en Filosofía de la 
Educación, esenciales para seleccionar los artículos de mayor impacto e interés 
para la comunidad científica internacional. Esto permite a su vez que todos los 
artículos seleccionados para publicar en «Sophia» cuenten con un aval acadé-
mico e informes objetivables sobre los originales. 

Por supuesto, todas las revisiones en «Sophia» emplean el sistema estan-
darizado internacionalmente de evaluación por pares con «doble ciego» (doble-
blind) que garantiza el anonimato de los manuscritos y de los revisores de los 
mismos. Como medida de transparencia, anualmente se hacen públicos en la 
web oficial de la revista (http://Sophia.ups.edu.ec/) los listados completos de 
los revisores.

1. Criterios de aceptación/rechazo de evaluación manuscritos

El equipo editorial de «Sophia» selecciona del listado de evaluadores del 
Consejo de Revisores a aquellos que se estiman más cualificado en la temática 
del manuscrito. Si bien por parte de la publicación se pide la máxima colabo-
ración de los revisores para agilizar las evaluaciones y los informes sobre cada 
original, la aceptación de la revisión ha de estar vinculada a:

a. Experticia. La aceptación conlleva necesariamente la posesión de 
competencias en la temática concreta del artículo a evaluar.

b. Disponibilidad. Revisar un original exige tiempo y conlleva re-
flexión concienzuda de muchos aspectos. 

c. Conflicto de intereses. En caso de identificación de la autoría del 
manuscrito (a pesar de su anonimato), excesiva cercanía académica 
o familiar a sus autores, pertenencia a la misma Universidad, De-
partamento, Grupo de Investigación, Red Temática, Proyectos de 
Investigación, publicaciones conjuntas con los autores... o cualquier 
otro tipo de conexión o conflicto/cercanía profesional; el revisor 
debe rechazar la invitación del editor para su revisión. 

d. Compromiso de confidencialidad. La recepción de un manuscrito 
para su evaluación exige del Revisor un compromiso expreso de 
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confidencialidad, de manera que éste no puede, durante todo el 
proceso, ser divulgado a un tercero. 

En caso que el revisor no pueda llevar a cabo la actividad por algunos 
de estos motivos u otros justificables, debe notificarlo al editor por la misma vía 
que ha recibido la invitación, especificando los motivos de rechazo.

2. Criterios generales de evaluación de manuscritos

a) Tema

La temática que se plantea en el original, además de ser valiosa y rele-
vante para la comunidad científica, ha de ser limitada y especializada en tiempo 
y espacio, sin llegar al excesivo localismo.

b) Redacción

La valoración crítica en el informe de revisión ha de estar redactada de 
forma objetiva, aportando contenido, citas o referencias de interés para argu-
mentar su juicio. 

c) Originalidad

Como criterio de calidad fundamental, un artículo debe ser original, 
inédito e idóneo. En este sentido, los revisores deben responder a estas tres 
preguntas en la evaluación:

• ¿Es el artículo suficientemente novedoso e interesante para justifi-
car su publicación? 

• ¿Aporta algo al canon del conocimiento? 
• ¿Es relevante la pregunta de investigación?

Una búsqueda rápida de literatura utilizando repositorios tales como 
Web of Knowledge, Scopus y Google Scholar para ver si la investigación ha sido 
cubierta previamente puede ser de utilidad. 

d) Estructura

Los manuscritos que se remiten a «Sophia» deben seguir la estructura 
señalada en las normas de publicación tanto para las investigaciones empíricas 
como para revisiones de la literatura o estudios específicos. En este sentido, 
los originales han de contener resumen, introducción, metodología, resultados, 
discusión y conclusión.

• El título, el resumen y las palabras clave han de describir exacta-
mente el contenido del artículo. 
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• La revisión de la literatura debe resumir el estado de la cuestión de 
las investigaciones más recientes y adecuadas para el trabajo pre-
sentado. Se valorará especialmente con criterios de idoneidad y que 
las referencias sean a trabajos de alto impacto —especialmente en 
WoS, Scopus, Scielo, etc. Debe incluir además la explicación general 
del estudio, su objetivo central y el diseño metodológico seguido.

• En caso de investigaciones, en los materiales y métodos, el autor 
debe precisar cómo se recopilan los datos, el proceso y los instru-
mentos usados para responder a las hipótesis, el sistema de valida-
ción, y toda la información necesaria para replicar el estudio. 

• En los resultados se deben especificar claramente los hallazgos en 
secuencia lógica. Es importante revisar si las tablas o cuadros pre-
sentados son necesarios o, caso contrario, redundantes con el con-
tenido del texto. 

• En la discusión se deben interpretar los datos obtenidos a la luz 
de la revisión de la literatura. Los autores deberán incluir aquí si 
su artículo apoya o contradice las teorías previas. Las conclusio-
nes resumirán los avances que la investigación plantea en el área 
del conocimiento científico, las futuras líneas de investigación y 
las principales dificultades o limitaciones para la realización de la 
investigación.

• Idioma: Se valorará positivamente si el idioma utilizado facilita la 
lectura y va en favor de la claridad, sencillez, precisión y transparen-
cia del lenguaje científico. El Revisor no debe proceder a corrección, 
ya sea en español o inglés, sino que informará a los Editores de estos 
errores gramaticales u ortotipográficos. 

• Finalmente, se requiere una profunda revisión de las referencias 
por si se hubiera omitido alguna obra relevante. Las referencias han 
de ser precisas, citando en la lógica de la temática a estudiar, sus 
principales obras así como los documentos que más se asemejen al 
propio trabajo, así como las últimas investigaciones en el área.

3. Dimensiones relevantes de valoración

Para el caso de artículos de investigaciones empíricas, «Sophia» utiliza 
una matriz de evaluación de cada original que responde a los criterios edito-
riales y al cumplimiento de la normativa de la publicación. En este sentido los 
revisores deberán atender a la valoración cuali-cuantitativa de cada uno de los 
aspectos propuestos en esta matriz con criterios de objetividad, razonamiento, 
lógica y experticia.
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Para el caso de artículos reflexivos, estudios, revisiones de literatura (esta-
do de la cuestión) u otro tipo de estudio (informes, propuestas, experiencias, en-
tre otras), el Consejo Editorial remitirá a los revisores una matriz distinta, com-
prendiendo las características propias de estructura de este tipo de originales:

ESTUDIOS, PROPUESTAS, INFORMES Y EXPERIENCIAS

Ítems valorables Puntaje

01. Pertinencia del título (claridad, precisión y con un máximo de  
85 caracteres). 0/5

02. Resumen (En un solo párrafo y sin epígrafes, mínimo/máximo: 
210-220 palabras). 0/5

03. Introducción (breve presentación del tema; formulación del pro-
blema; idea a defender o hipótesis a demostrar; objetivo; importancia 
del tema; actualidad; metodología; estructura del documento).

0/5

04. Revisión de la fundamentación bibliográfica (Además de usar bi-
bliografía actual considerar la inclusión de documentos de Sophia). 0/10

05. Estructura y organización del artículo (capacidad argumentativa, 
coherencia y redacción científica). 0/10

06. Aportaciones originales y análisis contextualizados. 0/5

07. Conclusiones que respondan al tema, al problema y al objetivo 
planteado. 0/5

0.8. Citaciones y referencias de acuerdo a la normativa y al formato so-
licitado por la revista (Todo documento y autor que conste en la sec-
ción de bibliografía debe constar en el cuerpo del artículo y viceversa).

0/5

Total máximo 50 puntos

INVESTIGACIONES

Ítems valorables Puntaje

01. Pertinencia del título (claridad, precisión y con un máximo de  
85 caracteres) 0/5

02. Resumen (En un solo párrafo y sin epígrafes, mínimo/máximo:  
210-220 palabras). 0/5

03. Introducción (breve presentación del tema; formulación del proble-
ma; idea a defender o hipótesis a demostrar; objetivo; importancia del 
tema; actualidad; metodología; estructura del documento).

0/5
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INVESTIGACIONES

Ítems valorables Puntaje

04. Revisión de la fundamentación bibliográfica (Además de usar biblio-
grafía actual considerar la inclusión de documentos de Sophia). Rigor 
metodológico y presentación de instrumentos de investigación.

0/10

05. Estructura y organización del artículo (capacidad argumentativa, co-
herencia y redacción científica). Análisis y resultados de investigación 
con secuencia lógica en el texto. Presentación de tablas y figuras sin du-
plicidad de datos.

0/10

0.6. Aportaciones originales y análisis contextualizados de los datos. 0/5

0.7. Discusión, conclusiones y avances que respondan al tema, al proble-
ma y al objetivo planteado. 0/5

0.8. Citaciones y referencias de acuerdo a la normativa y al formato solici-
tado por la revista (Todo documento y autor que conste en la sección de 
bibliografía debe constar en el cuerpo del artículo y viceversa).

0/5

Total máximo 50 puntos

4. Cuestiones éticas

a. Plagio: Aunque la revista utiliza sistemas de detección de plagio, si 
el revisor sospechare que un original es una copia sustancial de otra 
obra, ha de informar de inmediato a los Editores citando la obra 
anterior con tanto detalle cómo le sea posible. 

b. Fraude: Si hay sospecha real o remota de que los resultados en un 
artículo son falsos o fraudulentos, es necesario informar de ellos a 
los Editores.

c. Omitir declaración de autoría: En el artículo, es necesario reco-
nocer las contribuciones realizadas por cada uno de los autores de 
acuerdo a su grado de participación.

d. Conflictos de interés: Con la finalidad de asegurar la transparen-
cia y objetividad en el trabajo, es preciso declarar cualquier posible 
conflicto de interés que pueda influir en los resultados o la interpre-
tación de la investigación.

e. Consentimiento ético y respeto por los participantes: Cuando el 
artículo involucre a sujetos humanos o animales, los autores deben 
haber obtenido los correspondientes permisos éticos y asegurarse 
de que la investigación se haya realizado en concordancia con los 
principios éticos establecidos, respetando la privacidad y el bienes-
tar de los participantes.
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f. Transparentar el uso de inteligencia artificial (IA): En el caso de 
que en la investigación se haya utilizado IA, los autores deben decla-
rar su empleo especificando con claridad y precisión la manera en 
que ha sido utilizada, describiendo los algoritmos, las herramientas 
y las técnicas empleadas, así como los datos, las partes o secciones 
elaboradas con el apoyo de la herramienta siguiendo las directrices 
éticas aplicables.

g. Acceso a los datos y replicabilidad: Los autores deben garantizar 
que los datos utilizados en la investigación sean accesibles para su 
verificación y replicación, promoviendo la transparencia y la repro-
ducibilidad de los resultados.

5. Evaluación de los originales

Luego de completar la evaluación cuanti-cualitativa del manuscrito en 
revisión, el revisor podrá proponer recomendaciones destinadas a mejorar la ca-
lidad del texto original. La calificación del manuscrito se realizará conforme a las 
siguientes cuatro opciones:

1.  Aceptar este envío. El tema, contenido y estructura responden 
a la temática prevista en la convocatoria y están vinculados con 
las líneas de investigación de la Revista.

2.  Aceptado con condiciones. El artículo es interesante, sin em-
bargo, no cumple con algunos aspectos de carácter formal exi-
gidos por la revista para avanzar con el proceso editorial. Es 
preciso identificar con claridad los componentes que deben ser 
mejorados, debe enumerar los comentarios, especificar los pá-
rrafos y páginas en las que se sugiere las modificaciones. Este 
criterio, implica dos aspectos: a. Publicable con modificaciones; 
y, b. Reenviar para nueva revisión.

3.  Reenviar a otra revista. La aplicación de este criterio aplica 
cuando el tema es interesante, el documento se encuentra bien 
estructurado, pero no responde a la naturaleza y líneas de in-
vestigación de la revista.

4.  No publicable. El artículo es rechazado debido a las deficien-
cias detectadas, justificadas y razonadas con valoración cualita-
tiva y cuantitativa. Si en la evaluación cuantitativa obtiene una 
valoración menos de 35 de los 50 puntos, el informe deberá ser 
detallado y explicativo de las razones del rechazo.

Todos los criterios anteriores contienen una sección de comenta-
rios, representada por la expresión: Ver comentarios.



373

Sophia 38: 2025.
© Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador

ISSN impreso:1390-3861 / ISSN electrónico: 1390-8626, pp. 373-378.

Normas editoriales

Editorial guidelines

Indications for External Reviewers of «Sophia»

pp. 373-378.

The Board of External Reviewers of «Sophia» is an independent co-
llegiate body whose purpose is to guarantee the excellence of this scientific 
publication, because the blind evaluation - based exclusively on the quality of 
the contents of the manuscripts and carried out by experts of recognized In-
ternational prestige in the field - is, without a doubt, the best guarantee for the 
advancement of science and to preserve in this header an original and valuable 
scientific production.

To this end, the Board of External Reviewers is made up of several 
scholars and international scientists specialized in Education, essential to se-
lect the articles of the greatest impact and interest for the international scientific 
community. This in turn allows that all the articles selected to publish in «So-
phia» have an academic endorsement and objectifiable reports on the originals.

Of course, all reviews in «Sophia» use the internationally standardized 
system of double-blind peer evaluation that guarantees the anonymity of ma-
nuscripts and reviewers. As a measure of transparency, the complete lists of 
reviewers are published on the official website of the journal (http://Sophia.
ups.edu.ec/)

1. Criteria for acceptance/rejection of manuscript evaluation

The editorial team of «Sophia» selects those that are considered more 
qualified in the subject of the manuscript from the list of reviewers of the Board 
of Reviewers. While the publication requires the maximum collaboration of 
reviewers to expedite the evaluations and reports on each original, acceptance 
of the review must be linked to:

a. Expertise. Acceptance necessarily entails the possession of compe-
tences in the specific theme of the article to be evaluated.

b. Availability. Reviewing an original takes time and involves careful 
reflection on many aspects.

c. Conflict of interests. In case of identification of the authorship of 
the manuscript (despite their anonymity), excessive academic or fa-
mily closeness to their authors, membership in the same University, 
Department, Research Group, Thematic Network, Research Pro-
jects, joint publications with authors... or any other type of connec-
tion or conflict / professional proximity; The reviewer must reject 
the publisher’s invitation for review.

d. Commitment of confidentiality. Reception of a manuscript for 
evaluation requires the Reviewer to express a commitment of con-
fidentiality, so that it cannot be divulged to a third party throughout 
the process.
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In the event that the reviewer cannot carry out the activity for some of 
these reasons or other justifiable reasons, he/she must notify the publisher by 
the same route that he/she has received the invitation, specifying the reasons 
for rejection.

2. General criteria for the evaluation of manuscripts

a) Topic

In addition to being valuable and relevant to the scientific community, 
the topic that is presented in the original must be limited and specialized in 
time and space, without excessive localism.

b) Redaction

The critical assessment in the review report must be objectively written, 
providing content, quotes or references of interest to support its judgment.

c) Originality

As a fundamental criterion of quality, an article must be original, unpu-
blished and suitable. In this sense, reviewers should answer these three ques-
tions in the evaluation:

• Is the article sufficiently novel and interesting to justify publication?
• Does it contribute anything to the knowledge canon? 
• Is the research question relevant?

A quick literature search using repositories such as Web of Knowledge, 
Scopus and Google Scholar to see if the research has been previously covered, 
may be helpful.

d) Structure

Manuscripts that refer to «Sophia» must follow the IMRDC structure, 
except those that are literature reviews or specific studies. In this sense, the ori-
ginals must contain summary, introduction, methodology, results, discussion 
and conclusion.

• The title, abstract, and keywords should accurately describe the 
content of the article.

• The review of the literature should summarize the state of the 
question of the most recent and adequate research for the presented 
work. It will be especially evaluated with criteria of suitability and 
that the references are to works of high impact - especially in WoS, 
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Scopus, Scielo, etc. It should also include the general explanation 
of the study, its central objective and the followed methodological 
design.

• In case of research, in the materials and methods, the author must 
specify how the data, the process and the instruments used to res-
pond to the hypothesis, the validation system, and all the informa-
tion necessary to replicate the study are collected.

• Results must be clearly specified in logical sequence. It is important 
to check if the figures or charts presented are necessary or, if not, 
redundant with the content of the text.

• In the discussion, the data obtained should be interpreted in the 
light of the literature review. Authors should include here if their 
article supports or contradicts previous theories. The conclusions 
will summarize the advances that the research presents in the area 
of scientific knowledge, the future lines of research and the main 
difficulties or limitations for carrying out the research.

• Language: It will be positively assessed if the language used facili-
tates reading and is in favor of the clarity, simplicity, precision and 
transparency of the scientific language. The Reviewer should not 
proceed to correction, either in Spanish or English, but will inform 
the Editors of these grammatical or orthographical and typogra-
phical errors.

• Finally, a thorough review of the references is required in case any 
relevant work has been omitted. The references must be precise, ci-
ting within the logic of the subject at study, its main works as well 
as the documents that most resemble the work itself, as well as the 
latest research in the area.

3. Relevant valuation dimensions

For the case of empirical research articles, «Sophia» uses an evaluation 
matrix of each original that responds to the editorial criteria and to compliance 
with the publication guidelines. In this sense, the reviewers must attend to the 
qualitative-quantitative assessment of each of the aspects proposed in this ma-
trix with criteria of objectivity, reasoning, logic and expertise.

If the original is a review of the literature (status of the matter) or other 
type of study (reports, proposals, experiences, among others), the Editorial 
Board will send to the reviewers a different matrix, including the characteristics 
of Structure of this type of originals:
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STUDIES, REPORTS, PROPOSALS AND REVIEW

Valuable items Score

01. Relevancy of the title (clarity, precision and with a maximum of  
85 characters). 0/5

02. They summarize (In an alone paragraph and without epigraphs, 
minimum / minimal: 210-220 words). 0/5

03. Introduction (brief presentation of the topic; formulation of the 
problem; it designs to defending or hypothesis to demonstrating; I 
target; importance of the topic; current importance; methodology; 
structure of the document).

0/5

04. Review of the bibliographical foundation (Beside using current 
bibliography to consider the incorporation of Sophia’s documents). 0/10

05. Structure and organization of the article (argumentative capabili-
ties, coherence and scientific redaction). 0/10

06. Original contributions and contextualized analyses. 0/5

07. Conclusions that answer to the topic, to the problem and to the  
raised aim. 0/5

08. Citations and references of agreement to the regulation and to the 
format requested by the magazine (Any document and author who 
consists in the section of bibliography must consist in the body of 
story and viceversa).

0/5

Maximun total 50 points

RESEARCHES

Valuable items Score

01. Relevancy of the title (clarity, precision and with a maximum of 
85 characters). 0/5

02. They summarize (In an alone paragraph and without epigraphs, 
minimum / minimal: 210-220 words). 0/5

03. Introduction (brief presentation of the topic; formulation of the 
problem; it designs to defending or hypothesis to demonstrating; I 
target; importance of the topic; current importance; methodology; 
structure of the document).

0/5

04. Review of the bibliographical foundation (Beside using current 
bibliography to consider the incorporation of Sophia’s documents).
Methodological rigorous and presentation of instruments of 
investigation.

0/10
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RESEARCHES

Valuable items Score

05. Structure and organization of the article (argumentative capabili-
ties, coherence and scientific redaction). Analysis and results of inves-
tigation with logical sequence in the text. Presentation of tables and 
figures without duplicity of information.

0/10

06. Original contributions and contextualized analyses of the 
information. 0/5

07. Discussion, conclusions and advances that answer to the topic, to 
the problem and to the raised aim. 0/5

08. Citations and references of agreement to the regulation and to the 
format requested by the magazine (Any document and author who 
consists in the section of bibliography must consist in the body of 
story and vice versa).

0/5

Total 50 points

4. Ethical issues

a. Plagiarism: Although the journal uses plagiarism detection sys-
tems, if the reviewer suspects that an original is a substantial copy 
of another work, he must immediately inform the Editors citing the 
previous work in as much detail as possible.

b. Fraud: If there is real or remote suspicion that the results in an 
article are false or fraudulent, it is necessary to inform them to the 
Editors.

c. Omitting the author declaration: In the article, it is necessary to 
acknowledge the contributions made by each author according to 
their level of involvement.

d. Conflicts of interest: In order to ensure transparency and objecti-
vity in the work, any potential conflict of interest that may influence 
the results or interpretation of the research must be declared.

e. Ethical consent and respect for participants: When the article in-
volves human or animal subjects, the authors must have obtained 
the relevant ethical permissions and ensure that the research has 
been conducted in accordance with established ethical principles, 
respecting the privacy and well-being of the participants.

f. Transparency in the use of artificial intelligence (AI): In cases 
where AI has been used in the research, the authors must declare 
its use, clearly and precisely specifying how it has been employed, 
describing the algorithms, tools, and techniques used, as well as the 
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data, parts, or sections developed with the support of the tool, fo-
llowing the applicable ethical guidelines.

g. Data access and replicability: The authors must ensure that the 
data used in the research is accessible for verification and replica-
tion, promoting transparency and reproducibility of the results.

5. Evaluation of the originals

After completing the quantitative and qualitative evaluation of the ma-
nuscript under review, the reviewer may propose recommendations aimed at 
improving the quality of the original text. The manuscript will be graded accor-
ding to the following four options

1.  Accept this submission. The topic, content, and structure align 
with the themes outlined in the call for papers and are related 
to the journal’s research areas.

2.  Accepted with conditions. The article is interesting; howe-
ver, it does not meet some formal requirements set by the 
journal to proceed with the editorial process. It is necessary 
to clearly identify the components that need improvement, 
list the comments, and specify the paragraphs and pages 
where modifications are suggested. This criterion involves 
two aspects: a. Publishable with modifications; and b. Resub-
mit for further review.

3.  Submit to another journal. This criterion applies when the to-
pic is interesting, the document is well-structured, but it does 
not align with the nature and research areas of the journal.

4.  Not publishable. The article is rejected due to the identified 
deficiencies, which are justified and reasoned with both quali-
tative and quantitative evaluation. If the quantitative evaluation 
scores less than 35 out of 50 points, the report must be detailed 
and explain the reasons for rejection.

All the above criteria include a comments section, represented by 
the phrase: See comments.
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Protocolo de evaluación de manuscritos  
para revisores externos

pp. 379-382.

Instrucciones

• El cumplimiento de cada uno de los ítems será valorado de 
acuerdo al siguiente protocolo.

• La suma total de los ítems determinará la aprobación o rechazo 
del artículo. El puntaje mínimo para que el artículo sea aproba-
do será de 44/50.

Datos del artículo
Fecha envío evaluación: Fecha devolución evaluación: Código artículo: 
Título del artículo a evaluar:

SECCIÓN: ESTUDIOS, PROPUESTAS, INFORMES Y REVISIONES

01.- Pertinencia del título (claridad, preci-
sión y con un máximo de 85 caracteres)

Comentarios obligatorios:

Valore de 0 a 5

02.- Resumen (En un solo párrafo y sin epí-
grafes, mínimo/máximo: 210-220 palabras).

Comentarios obligatorios:

Valore de 0 a 5

03.- Introducción (breve presentación del 
tema; formulación del problema; idea a 
defender o hipótesis a demostrar; objetivo; 
importancia del tema; actualidad; metodo-
logía; estructura del documento)

Comentarios obligatorios:

Valore de 0 a 5

04.- Revisión de la fundamentación biblio-
gráfica (Además de usar bibliografía actual 
considerar la inclusión de documentos de 
Sophia)

Comentarios obligatorios:

Valore de 0 a 10

05.- Estructura y organización del artículo 
(capacidad argumentativa, coherencia y re-
dacción científica)

Comentarios obligatorios

Valore de 0 a 10
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06.- Aportaciones originales y análisis 
contextualizados

Comentarios obligatorios:

Valore de 0 a 5

07.- Conclusiones que respondan al tema, 
al problema y al objetivo planteado

Comentarios obligatorios:

Valore de 0 a 5

08.- Citaciones y referencias de acuerdo a 
la normativa y al formato solicitado por la 
revista (Todo documento y autor que cons-
te en la sección de bibliografía debe constar 
en el cuerpo del artículo y viceversa) 

Comentarios obligatorios:

Valore de 0 a 5

PUNTUACIÓN OBTENIDA
Del total de 50 puntos 
previsibles, este evaluador 
otorga:

OPINIÓN REDACTADA
(Más detallada si el trabajo no tiene 
44 puntos, para informar al autor/es)

Este texto se remite textualmente al/
los autor/es de forma anónima

RECOMENDACIÓN SOBRE SU PUBLICACIÓN EN SOPHIA

PUBLICABLE
Resultado

SI Sí, con condiciones NO

01. Ampliamente recomendado

02. Recomendado sólo si se mejora 
su calidad atendiendo a la totalidad 
de las sugerencias realizadas por los 
revisores

03. No se recomienda su publicación

MODIFICACIONES 
PROPUESTAS
(En caso de «Sí, con condiciones»)
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Protocol of Manuscript Evaluation  
for External Reviewers

Instructions

• The fulfillment of each one of the articles will be valued in agre-
ement to the following protocol. 

• The total sum of the articles will determine the approval or re-
jection of the article. 

• The minimal puntaje in order that the article is approved will be 
of 44/50. 

Article Details

Date of submission for evaluation: Date of return of evaluation: Article code: 

Title of the article to be evaluated:

SECTION: REPORTS, STUDIES, PROPOSALS AND REVIEWS

01.- Relevancy of the title (clarity, precision and 
with a maximum of 85 characters)

Mandatory comments:

Value from 0 to 5

02.- They summarize (In an alone paragraph and 
without epigraphs, minimum / minimal: 210-220 
words).

Mandatory comments:

Value from 0 to 5

03.- Introduction (brief presentation of the topic; 
formulation of the problem; it designs to defen-
ding or hypothesis to demonstrating; I target; 
importance of the topic; current importance; 
methodology; structure of the document)

Mandatory comments:

Value from 0 to 5

04.- Review of the bibliographical foundation 
(Beside using current bibliography to consider 
the incorporation of Sophia’s documents).

Mandatory comments:

Value from 0 to 10
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05.- Structure and organization of the article (ar-
gumentative capabilities, coherence and scienti-
fic redaction)

Mandatory comments:

Value from 0 to 10

06.- Original contributions and contextualized 
analyses

Mandatory comments:

Value from 0 to 5

07.- Conclusions that answer to the topic, to the 
problem and to the raised aim

Mandatory comments:

Value from 0 to 5
08.- Citations and references of agreement to the 
regulation and to the format requested by the 
magazine (Any document and author who con-
sists in the section of bibliography must consist 
in the body of story and vice versa)

Mandatory comments:

Value from 0 to 5
OBTAINED PUNCTUATION Of the total of 50 predictable 

points, this assessor grants:

REDACTED OPINION 
More detailed if the work does not get 
44 points, to inform the autor (s).

This text is sent verbatim to the autor 
(s) amonymously

RECOMMENDATION ON HIS PUBLICATION IN SOPHIA

Validation criteria
Result

Yes Yes, with conditions No

01. Widely recommended

02. Recommended only if his quality 
is improved attending to the totality of 
the suggestions realized by the revisers

03. His publication is not 
recommended

PROPOSED CHANGES 
(In case of “Yes, with conditions”)
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Chequeo previo al envío del manuscrito

pp. 383-390.

1. CHEQUEO DEL MANUSCRITO, PREVIO AL ENVÍO

Para facilitar el proceso de evaluación del manuscrito y acelerar el informe de su po-
sible publicación, se aconseja una autorevisión final del manuscrito, comprobando las 
siguientes cuestiones.

DOCUMENTO PORTADA (Cover Letter)

Se incluye título del manuscrito en español (máximo 85 caracteres).

Se incluye título del manuscrito en inglés (máximo 85 caracteres).

Las dos versiones del título del manuscrito son concisas, informativas y reco-
gen el mayor número de términos identificativos posibles.

Se incluye resumen en español, en un solo párrafo y sin epígrafes (mínimo/
máximo: 210/220 palabras).

Se incluye abstract en inglés, en un solo párrafo y sin epígrafes (mínimo/
máximo 210-220 palabras).

Los resúmenes en español e inglés responden ordenadamente a las siguientes 
cuestiones: justificación del tema, objetivos, metodología del estudio, resulta-
dos y conclusiones. 

Se incluyen 6 descriptores (en español e inglés) (sólo palabras simples, no 
sintagmas o combinaciones de palabras), con los términos más significativos, 
y a ser posibles estandarizados.

Los textos en inglés (título, resumen y descriptores) han sido redactados o 
verificados por un traductor oficial o persona experta en este idioma (Se pro-
híbe el uso de traductores automáticos).

Se incluyen todos los datos de identificación de los autores en el orden esti-
pulado en la normativa: datos de identificación y correspondencia, filiaciones 
profesionales, último grado académico.

Se ha normalizado el nombre y apellido de los autores.

Cada autor está identificado con su código ORCID.

El número máximo de autores es tres, a excepción de aquellos trabajos que 
justifiquen un número mayor limitado.

El autor/es ha firmado debidamente la carta de presentación del artículo, en la 
que consta la cesión parcial de derechos y la declaración de conflicto de intereses.

MANUSCRITO

Se incluye título del manuscrito en español, inglés, resumen, abstract, des-
criptores y keywords
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Se incluye una introducción que en orden contiene: breve presentación del 
tema; formulación del problema; idea a defender o hipótesis a demostrar; obje-
tivo; importancia del tema; actualidad; metodología; estructura del documento.

El trabajo respeta la extensión mínima y máxima permitidas: 
Sección de Revisiones: 10.000/11.000 palabras de texto (sin incluir las 
referencias).
Investigaciones: 8.000/9.500 palabras de texto (sin incluir las referencias).
Informes, Estudios: 8.000/9.500 palabras de texto (sin incluir las referencias).

En caso de investigación, el manuscrito responde a la estructura exigida en 
las normas (IMRDC).

Si se trata de un informe, estudio o revisión, el manuscrito respeta la estruc-
tura mínima exigida en las normas.

En los trabajos de revisión se incluyen tres citas de tres números anteriores 
de la Revista Sophia. 

El manuscrito explicita y cita correctamente las fuentes y materiales 
empleados.

La metodología descrita, para los trabajos de investigación, es clara y concisa, 
permitiendo su replicación, en caso necesario, por otros expertos.

Las conclusiones responden al objetivo y al problema planteados, se apoyan 
en los resultados obtenidos y se presentan en forma de síntesis.

Si se han utilizado análisis estadísticos, éstos han sido revisados/contrastados 
por algún experto.

Las citas en el texto se ajustan estrictamente a la normativa APA 6, reflejadas 
en las instrucciones.

En caso de uso de notas finales, se ha comprobado que éstas son descriptivas 
y no pueden integrarse en el sistema de citación general. No se aceptan notas 
a pie de página.

Se han revisado rigurosamente las referencias finales y se incluyen solo aqué-
llas que han sido citadas en el texto.

Las referencias finales se ajustan en estilo y formato a las normas internacio-
nales utilizadas en Sophia.

El número de referencias está de acuerdo a la fundamentación teórica del 
estudio realizado

Se han incluido los DOI en todas las Referencias que lo lleven con el siguiente 
formato: doi: https://doi.org/XXXXXX

Todas las direcciones web de las referencias han sido acortadas con Google 
Url Shortner
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Si se incluyen figuras y tablas éstas deben aportar información adicional y no 
repetida en el texto. Su calidad gráfica se ha verificado.

El número de tablas y/o figuras no sobrepasa las 6.

En su caso, se declaran los apoyos y/o soportes financieros.

ASPECTOS FORMALES

Se ha respetado rigurosamente la normativa en el uso de negritas, mayúscu-
las, cursivas y subrayados.

Se ha utilizado letra Arial, tamaño 12. 

Se ha usado un interlineado sencillo (1) y sin tabulaciones.

Se han numerado los epígrafes en arábigo de forma adecuada y jerárquicamente.

Se han suprimido los dobles espacios.

Se han empleado las comillas tipográficas « » (con alt+174 y alt+175 para 
apertura y cierre).

Se ha utilizado el diccionario de Word para corrección ortográfica superficial.

Se ha supervisado el trabajo por personal externo para garantizar la gramá-
tica y el estilo.

PRESENTACIÓN

Se adjunta la Carta de Presentación firmada por todos los autores, contiene 
Declaración que explica la originalidad del manuscrito; la autorización para 
que la redacción de la revista realice la introducción de cambios necesarios 
en el contenido, en aspectos formales y en el estilo del documento; la Cesión 
de Derechos y la Declaración de conflicto de intereses.

Se adjunta la Cover Letter que identifica la sección de la revista a la que se 
dirige el documento, el consentimiento informado de experimentación (si el 
caso lo amerita); contiene el título del artículo en español y en inglés con las 
características exigidas por la revista, detalla los datos completos de identifi-
cación de cada uno de los autores; presenta el resumen mínimo 210 y máxi-
mo 220 palabras; contiene el abstract con mínimo 200 y máximo 210 pala-
bras; no utiliza sistemas de traducción automáticos; presenta 6 palabras clave 
y 6 keywords, separadas por coma, conforme al Thesaurus de la UNESCO y 
al Thesaurus de la Revista; declara el apoyo y soporte financiero de la inves-
tigación (opcional).

La Declaración de Autoría CRediT explica con claridad y precisión las con-
tribuciones realizadas por cada uno de los autores del artículo y contiene las 
firmas de responsabilidad.

La Declaración de Uso de Inteligencia Artificial, contiene la información 
completa, clara y precisa en lo que amerita a su presentación.



386

Sophia 38: 2025.
© Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador
ISSN impreso:1390-3861 / ISSN electrónico: 1390-8626, pp. 383-390.

Normas editoriales

Editorial guidelines

El manuscrito se sube a la plataforma en formato Word y sin identificación 
de autores.

DOCUMENTOS ANEXOS

Se adjuntan los cinco documentos anexos: Cover Letter; Carta de presen-
tación; Declaración de Autoría CRediT; Declaración de uso de Inteligencia 
Artificial (IA) y el artículo en versión Word

Los documentos complementarios y anexos han sido publicados con Figshare.
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Checklist prior to sending the manuscript

1. CHECK OF THE MANUSCRIPT, PRIOR TO SENDING

To facilitate the process of evaluation of the manuscript and to accelerate 
the report of its possible publication, a final self-review of the manuscript is 
advised, checking the following questions.

COVER LETTER

Title of the manuscript in spanish (maximum 85 characters).

Title of the manuscript in english (maximum 85 characters).

The two versions of the title of the manuscript are concise, informative and 
collect as many identifiable terms as possible.

The abstract in spanish is included, in a single paragraph and without epi-
graphs (minimum / maximum: 210/220 words).

The abstract in english is included, in a single paragraph and without epi-
graphs (minimum / maximum: 210-220 words).

Abstracts in spanish and english respond in order to the following issues: 
justification of the subject, objectives, study methodology, results and 
conclusions.

It includes 6 descriptors (in english and spanish) (only simple words, not 
phrases or combinations of words), with the most significant terms, and if 
possible standardized.

The texts in english (title, abstract and descriptors) have been written or 
verified by an official translator or expert in this language (The use of auto-
matic translators is prohibited).

All the identification data of the authors are included in the order stipula-
ted in the norms: identification and correspondence data, professional filia-
tions, last academic degree...

The first and last name of the authors has been normalized.

Each author is identified with their ORCID code.

The maximum number of authors is three, with the exception of those 
works that justify a higher but limited number of authors

The author(s) have duly signed the letter of presentation of the article, 
which includes the partial transfer of rights and the declaration of conflict 
of interest.

MANUSCRIPT

It includes title of the manuscript, abstract, and keywords. All in spanish 
and english.
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An introduction is included that in order contains: brief presentation of 
the subject; problem formulation; Idea to defend or hypothesis to prove; 
objective; Importance of the theme; relevance; methodology; structure of 
the document.

The text is within the minimum and maximum extension: 
In the Review sections: 10,000/11,000 words of text (without including  
the references).
In the research section: 8,000/9,500 words of text (without including  
the references).
Reports, Studies: 8,000/9,500 words of text (without including  
the references).

In case of research, the manuscript responds to the structure required in the 
guidelines (IMRDC).

In the case of a report, study or review, the manuscript respects the mini-
mum structure required by the guidelines.

The review work includes three citations from three previous issues of So-
phia Journal.

The manuscript explicitly cites and cites the used sources and materials.

The methodology described for the research work is clear and concise, 
allowing its replication, if necessary, by other experts.

The conclusions follow on objective and problem raised are supported by 
the results obtained and presented in the form of a synthesis.

If statistical analyzes have been used, they have been reviewed/contrasted 
by an expert.

The citations in the text are strictly in accordance with the APA 6 regula-
tions, reflected in the instructions.

In case of use of final notes, it has been verified that these are descriptive 
and cannot be integrated into the general citation system. Footnotes are not 
acceptable.

The final references have been rigorously reviewed and only those that have 
been cited in the text are included.

The final references conform in style and format to the international stan-
dards used in Sophia.

The number of references is according to the theoretical basis of the study 
carried out

DOIs have been included in all References that carry it in the following 
format: doi: https://doi.org/XXXXXX

All web addresses of references have been shortened with Google Url 
Shortner
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If figures and charts are included, they should provide additional and not 
repeated information in the text. Their graphic quality has been verified.

The number of charts and / or figures does not exceed 6

If the case, financial support is declared.

ASPECTOS FORMALES

The rules have been strictly observed in the use of bold, capital letters, italics 
and underlines.

Arial font, size 12 has been used.

A single line spacing (1) has been used without tab.

The epigraphs have been properly and hierarchically numbered in Arabic.

Double spaces have been deleted.

The typographic quotes « » (with alt + 174 and alt + 175 for opening and 
closing) have been used.

Word dictionary for surface spelling has been used.

The text has been supervised by external staff to ensure grammar and style.

PRESENTATION

The signed Letter of Introduction or Presentation is attached, containing 
a Declaration that explains the originality of the manuscript; the autho-
rization for the journal's editorial team to make necessary changes to the 
content, formal aspects, and style of the document; the Rights Transfer and 
the Conflict of Interest Declaration.

The attached Cover Letter identifies the section of the journal to which the 
manuscript is submitted, includes informed consent for experimentation 
(if applicable); provides the article title in both Spanish and English, as re-
quired by the journal; details the complete identification information for 
each author; includes an abstract of at least 210 words and no more than 
220 words; provides an abstract in English with a minimum of 200 words 
and a maximum of 210 words; does not use automatic translation systems; 
includes 6 keywords in Spanish and 6 keywords in English, separated by 
commas, in accordance with the UNESCO Thesaurus and the Journal’s 
Thesaurus; and declares any financial support for the research (optional).

The CRediT Author Statement clearly and accurately explains the contribu-
tions made by each of the article's authors and includes the responsibility 
signatures.

The Artificial Intelligence Use Statement contains complete, clear, and pre-
cise information regarding its presentation
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The manuscript is uploaded to the platform in Word format and without 
authors identification

ANNEXED DOCUMENTS

The five attached documents are: Presentation, Cover Letter, CRediT 
Author Statement, Artificial Intelligence (AI) Use Statement, and the article 
in Word format

The accompanying documents and annexes have been published with 
Figshare.
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Cover Letter

pp. 391-394.

Sección (Marcar)
Dossier Monográfico ___

Miscelánea ___

Título en español: Arial 14 negrita y centrado.  
Máximo 85 caracteres con espacios

Title in English: Arial 14 cursiva. Máximo 85 caracteres con espacios

Nombre autor 1 (estandarizado)
Categoría profesional, Institución, País

Correo electrónico institucional
ORCID

Nombre autor 2 (estandarizado)
Categoría profesional, Institución, País

Correo electrónico institucional
ORCID

Nombre autor 3 (estandarizado)
Categoría profesional, Institución, País

Correo electrónico institucional
ORCID

Resumen

Mínimo 210 y máximo 220 palabras. Debe incluir 1) Justificación del 
tema; 2) Objetivos; 3) Metodología; 4) Principales resultados; 5) Principales 
conclusiones. Ha de estar escrito de manera impersonal “El presente trabajo 
analiza...”

Abstract

Mínimo 200 y máximo 210 palabras cursiva. Debe incluir 1) Justificación 
del tema; 2) Objetivos; 3) Metodología; 4) Principales resultados; 5) Principales 
conclusiones. Ha de estar escrito de manera impersonal “El presente trabajo ana-
liza...” No utilizar sistemas de traducción automáticos.

Descriptores

6 términos estandarizados preferiblemente de una sola palabra y del 
Thesaurus de la UNESCO separados por coma (,).
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Keywords

Los 6 términos referidos en inglés separados por coma (,). No utilizar sis-
temas de traducción automáticos.

Apoyos y soporte financiero de la investigación (opcional)

Entidad: 
País:
Ciudad:
Proyecto subvencionado:
Código de proyecto:



393

Sophia 38: 2025.
© Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador

ISSN impreso:1390-3861 / ISSN electrónico: 1390-8626, pp. 391-394.

Normas editoriales

Editorial guidelines

Cover Letter

Section (Mark)
Monographic Dossier ___

Miscellaneous ___

Title in Spanish: Arial 14 bold and centered. 
Maximum 85 characters with spaces

Title in English: Arial 14 cursive. Maximum 805characters with spaces

Name author 1 (standardized) 
Professional category, Institution, Country 

Institutional email 
ORCID

Name author 2 (standardized)
Professional category, Institution, Country 

Institutional email
ORCID

Name author 3 (standardized)
Professional category, Institution, Country 

Institutional email
ORCID

Abstract (Spanish)

Minimum 210 and maximum 220 words. It must include 1) Justifi-
cation of the topic; 2) Objectives; 3) Methodology; 4) Main results; 5) Main 
conclusions. It must be impersonally written “The present paper analyzes...”

Abstract (English)

Minimum 200 and maximum 210 words. It must include 1) Justification 
of the topic; 2) Objectives; 3) Methodology; 4) Main results; 5) Main conclusions. 
It must be impersonally written “The present paper analyzes...” Do not use auto-
matic translation systems.

Keywords (Spanish)

6 standardized terms preferably of a single word and of the UNESCO 
Thesaurus separated by commas (,).
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Keywords

The 6 terms referred to in English separated by commas (,). Do not use 
automatic translation systems.

Financial Support of Research (optional)

Entity: 
Country:
City:
Subsidized project:
Code of the project:
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PRESENTACIÓN 
Carta de Presentación

pp. 395-398.

Sr. Editor de «Sophia»

Leída la normativa de la revista «Sophia» y analizada su cobertura, área 
temática y enfoque, considero que esta revista es la idónea para la difusión del 
trabajo que le adjunto, por lo que le ruego sea sometida a la consideración para 
su publicación. El original lleva por título “____________________________”, 
cuya autoría corresponde a ________________________________________.

El/los autor/es certifican que este trabajo no ha sido publicado, ni está 
en vías de consideración para su publicación en ninguna otra revista u obra 
editorial.

El/los autor/es se responsabilizan de su contenido y de haber contribui-
do a la concepción, diseño y realización del trabajo, análisis e interpretación de 
datos, y de haber participado en la redacción del texto y sus revisiones, así como 
en la aprobación de la versión que finalmente se remite en adjunto.

Se aceptan la introducción de cambios en el contenido si hubiere lugar 
tras la revisión, y de cambios en el estilo del manuscrito por parte de la redac-
ción de «Sophia».

Cesión de derechos y declaración de conflicto de intereses

La Editorial Abya-Yala (editorial matriz de las obras de la Universidad 
Politécnica Salesiana de Ecuador) conserva los derechos patrimoniales (co-
pyright) de las obras publicadas y favorecerá la reutilización de las mismas. 
Las obras se publican en la edición electrónica de la revista bajo una licencia 
Creative Commons Reconocimiento / No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0 
Ecuador: se pueden copiar, usar, difundir, transmitir y exponer públicamente.

El/los autor/es abajo firmante/s transfiere/n parcialmente los derechos 
de propiedad (copyright) del presente trabajo a la editorial Abya-Yala (Ecua-
dor) (RUC: 1790747123001), para las ediciones impresas.

Se declara además haber respetado los principios éticos de investigación 
y estar libre de cualquier conflicto de intereses.

En ____(ciudad), a los ____ días del mes de ______ de 202_

Firmado. (Por el autor o en su caso, todos los autores)
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Nombre y apellido del autor
Documento de Identidad

Firma

Nombre y apellido del autor
Documento de Identidad

Firma

Nombre y apellido del autor
Documento de Identidad

Firma

Nota: Una vez haya guardado el documento cumplimentado y fir-
mado, deberá consignarlo a través del sistema OJS en la sección “Ficheros 
Complementarios”.
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PRESENTATION 
Letter of introduction

Mr. Editor of «Sophia»

Having read the regulations of the journal «Sophia» and analyzed its co-
verage, thematic area and approach, I consider that this journal is the ideal one 
for the dissemination of the work that I hereby attach, for which I beg you to 
be submitted for consideration for publication. The original has the following 
title “_____________________________________”, whose authorship corres-
ponds to _____________________________________________________.

The authors (s) certify that this work has not been published, nor is it 
under consideration for publication in any other journal or editorial work.

The author (s) are responsible for their content and have contributed 
to the conception, design and completion of the work, analysis and interpre-
tation of data, and to have participated in the writing of the text and its revi-
sions, as well as in the approval of the version which is finally referred to as an 
attachment.

Changes to the content are accepted if they occur after the review pro-
cess, and also changes in the style of the manuscript by the editorial process of 
«Sophia».

Transfer of Copyright and Declaration of Conflict of Interest

The Abya-Yala Publishing House (publishing house of the works of the 
Universidad Politécnica Salesiana of Ecuador) preserves the copyrights of the 
published works and will favor the reuse of the same. The works are published 
in the electronic edition of the journal under a Creative Commons Attribution 
/ Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Ecuador license: they can be co-
pied, used, disseminated, transmitted and publicly displayed.

The undersigned author partially transfers the copyrights of this work 
to the Abya-Yala Publishing House (Ecuador) (RUC: 1790747123001), for the 
printed editions.

It is also declared that they have respected the ethical principles of re-
search and are free from any conflict of interest.

In ____(city), by the____ days of the month of ______ of 202_

Signed. (By the author or in the case, all the authors)
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Author first and last name
Identification document

Signature 

Author first and last name
Identification document

Signature

Author first and last name
Identification document

Signature

Note: Once saved the completed and signed document, it must be 
register through the OJS system in the section “Complementary Files”.
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deClaraCión de autoría-Credit*

pp. 399-402.

La Taxonomía CRediT se aplica para los casos de documentos o 
publicaciones elaborados por múltiples autores; tiene por finalidad es es-
pecificar el tipo y la magnitud de la contribución de cada colaborador en 
un trabajo multidisciplinario y colectivo.

En consenso, los autores del documento declaran que, el artículo 
propuesto no ha sido presentado ni publicado con anterioridad en otros 
medios de divulgación. 

Los autores tributan sin omisión de ningún autor e indican la con-
tribución según Taxonomía CRediT (taxonomía CRediT).

En el siguiente espacio se menciona la colaboración realizada por 
cada uno de los participantes en el documento presentado: 

Nombres y apellidos 
completos 

Contribuciones realizadas conforme 
a la Taxonomía CRediT

Autor 1 Ejemplo: 
Conceptualización.- tratamiento de datos, etc…

Autor 2

Ejemplo: 
Investigación.- Llevar a cabo un proceso de investigación y 
exploración, específicamente realizando los experimentos 
o la recopilación de datos/evidencias.

Autor 3

* Este documento debe estar firmado por el autor y todos los autores según corresponda 
al caso.

AUTOR 1:

Nombres y apellidos completos:
Documento de Identidad:
Correo electrónico institucional:
Código ORCID (obligatorio):
Filiación institucional completa:
Dirección de Google Académico:
Índice h:

Firma: ________________________________
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AUTOR 2:

Nombres y apellidos completos:
Documento de Identidad:
Correo electrónico institucional:
Código ORCID (obligatorio):
Filiación institucional completa:
Dirección de Google Académico:
Índice h:

Firma: ________________________________

AUTOR 3:

Nombres y apellidos completos:
Documento de Identidad:
Correo electrónico institucional:
Código ORCID (obligatorio):
Filiación institucional completa:
Dirección de Google Académico:
Índice h:

Firma: ________________________________

En ____(ciudad), a los ____ días del mes de ______ de 202__
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authorshiP statement – Credit

The CRediT Taxonomy applies to cases of documents or publica-
tions created by multiple authors. Its purpose is to specify the type and 
extent of each contributor’s involvement in a multidisciplinary and co-
llective work.

By consensus, the authors of the document declare that the pro-
posed article has not been previously submitted or published in other 
media outlets.

The authors credit all contributors without omission and specify 
their contributions according to the CRediT Taxonomy.

In the following section, each participant’s contribution to the sub-
mitted document is outlined:

Full Name Contributions made according  
to the CRediT Taxonomy

Author 1
Example:
Investigation: conducting research and exploration, speci-
fically performing experiments or collecting data/evidence.

Author 2

Example: 
Investigation: Conduct a process of research and explora-
tion, specifically by carrying out experiments or collecting 
data/evidence.

Author 3

This document must be signed by the author and all other relevant authors as applicable.

AUTHOR 1:

Full Name:
Identity Document:
Institutional Email:
ORCID Code (mandatory):
Complete Institutional Affiliation:
Google Scholar Profile Link:
h-index:

Signature: ________________________________
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AUTHOR 2:

Full Name:
Identity Document:
Institutional Email:
ORCID Code (mandatory):
Complete Institutional Affiliation:
Google Scholar Profile Link:
h-index:

Signature: ________________________________

AUTHOR 3:

Full Name:
Identity Document:
Institutional Email:
ORCID Code (mandatory):
Complete Institutional Affiliation:
Google Scholar Profile Link:
h-index:

Signature: ________________________________

In ____(city), on the ____ day of the month of ____, 202.
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deClaratoria de uso de inteligenCia artifiCal

pp. 403-406.

El autor o los autores (nombres y apellidos completos)……………  
……………………………… del artículo titulado: ……………………… 
ingresado en el OJS de la Revista Sophia: Colección de Filosofía de la 
Educación, para la revisión y evaluación dentro del proceso editorial, 
declara/n que la elaboración del documento se apoyó con Inteligencia 
Artificial (IA), en un porcentaje de: ______%.

La sección, componente o parte del artículo desarrollado con ayu-
da de IA se encuentra en la/s página/s: ___________________________.

Explique brevemente la forma en que fue utilizada la IA en la in-
vestigación presentada (Elaboración, parafraseo, redacción, corrección de 
redacción y estilo, bibliografía, etc):
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

* Este documento debe estar firmado por el autor y todos los auto-
res según corresponda al caso.

AUTOR 1:

Nombres y apellidos completos:
Documento de Identidad: 
Correo electrónico institucional: 
Código ORCID (obligatorio):
Filiación institucional completa: 
Dirección de Google Académico: 
Índice h: 

Firma: ________________________________
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AUTOR 2:

Nombres y apellidos completos:
Documento de Identidad:
Correo electrónico institucional:
Código ORCID (obligatorio):
Filiación institucional completa:
Dirección de Google Académico:
Índice h:

Firma: ________________________________

AUTOR 3:

Nombres y apellidos completos:
Documento de Identidad:
Correo electrónico institucional:
Código ORCID (obligatorio):
Filiación institucional completa:
Dirección de Google Académico:
Índice h:

Firma: ________________________________

En ____(ciudad), a los ____ días del mes de ______ de 202_
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deClaration of use of artifiCial intelligenCe

The author(s) (full name(s)) ……………………………………… 
of the article titled: …………………… submitted to the OJS of the Sophia 
Journal: Collection of Philosophy of Education for review and evaluation 
within the editorial process, declare that the preparation of the document 
was supported by Artificial Intelligence (AI) to a percentage of: ____%.

The section, component, or part of the article developed with the 
help of AI is found on the following page(s): ______________________.

Please briefly explain how AI was used in the research presented 
(e.g., preparation, paraphrasing, writing, editing, style correction, biblio-
graphy, etc.):

This document must be signed by the author and all authors as 
appropriate.

AUTHOR 1:

Full name: 
Identity document: 
Institutional email: 
ORCID code (mandatory): 
Full institutional affiliation: 
Google Scholar profile link:
h-index: 

Signature: ________________________________

AUTHOR 2:

Full name: 
Identity document: 
Institutional email: 
ORCID code (mandatory): 
Full institutional affiliation: 
Google Scholar profile link:
h-index: 

Signature: ________________________________
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AUTHOR 3:

Full name: 
Identity document: 
Institutional email: 
ORCID code (mandatory): 
Full institutional affiliation: 
Google Scholar profile link:
h-index: 

Signature: ________________________________

In ____(city), on the ____ day of the month of _____, 202
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Convocatorias 2025-2030

ConvoCatorias 2025-2030

pp. 409-427.

Sophia 39 
La filosofía en tiempos de la digitalización

Líneas de Investigación: Filosofía de la tecnología educativa; filosofía de 
la educación en la era digital; filosofía de la inteligencia artificial en la era digital; 
sentido, significado y finalidad de la inteligencia artificial en la educación; la inte-
ligencia artificial como forma de superación de la inteligencia humana; asistentes 
virtuales en la educación; corrientes filosóficas que fundamentan a la educación 
en la era digital; el rol del docente y la automatización de los procesos educativos; 
reflexiones sobre la educación mediante la metodología virtual; docentes como 
inmigrantes digitales; identidad híbrida y aplicaciones móviles en el aprendizaje.

Generación de artículos desde representantes de la filosofía destacados 
en el tema central y sus implicaciones en la filosofía de la educación, en la psi-
cología, en la pedagogía o en otras disciplinas. 

Fecha límite para la recepción de manuscritos: 15 de diciembre de 2024
Fecha de publicación de esta edición: 15 de julio de 2025

Sophia 40 
La filosofía en la educación de principios y valores

Líneas de Investigación: Filosofía de los valores y su implicación en la 
educación; el conocimiento de las virtudes morales; didáctica de la ética; didác-
tica de la axiología; discurso como práctica ética; educación en valores éticos, 
políticos, cívicos, religiosos; filosofía de la educación basada en la axiología; la 
libertad, la justicia y la democracia en la educación; lo onto-antropológico en 
la educación en valores; la importancia de la vocación y la convivencia pacífica 
en el entorno educativo; corrientes filosóficas que aportan para la educación en 
valores; la enseñanza de la ética profesional; responsabilidad de los profesiona-
les en la búsqueda y comunicación de la verdad; dilemas éticos relacionados 
con la verdad en diversas profesiones; dilemas éticos relacionados con el uso de 
tecnología y medios digitales.

Generación de artículos desde representantes de la filosofía destacados 
en el tema central y sus implicaciones en la filosofía de la educación, en la psi-
cología, en la pedagogía o en otras disciplinas. 

Fecha límite para la recepción de manuscritos: 15 de julio de 2025
Fecha de publicación de esta edición: 15 de enero de 2026
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Sophia 41 
Categorías fundamentales para la comprensión  

de la filosofía de la educación en la sociedad actual

Líneas de Investigación: Teoría educativa; categorías ónticas y ontoló-
gicas de la filosofía de la educación; teoría crítica de la educación; paradojas del 
pensamiento crítico y realidad educativa; naturaleza y filosofía del aprendizaje, 
perspectiva crítica de la metodología y la innovación educativa; pedagogías y 
metodologías críticas; autoconcepto y estrategias metacognitivas; contribucio-
nes de la lógica formal, de la lógica modal, de la lógica dialéctica para la com-
prensión de la filosofía de la educación

Generación de artículos desde representantes de la filosofía destacados 
en el tema central y sus implicaciones en la psicología, en la pedagogía o en 
otras disciplinas. 

Fecha límite para la recepción de manuscritos: 15 de diciembre de 2025
Fecha de publicación de esta edición: 15 de julio de 2026

Sophia 42 
Filosofía en la comunicación mediática  

los medios digitales en la educación

Líneas de Investigación: Reflexiones sobre la educación mediática; la 
veracidad de la información en medios digitales; análisis filosóficos de los fe-
nómenos de desinformación; cuestionamientos sobre el impacto de las noticias 
falsas (fake news) en la sociedad y la educación; la formación crítica de los indi-
viduos en relación con los medios de comunicación y las tecnologías digitales; 
reflexiones sobre diversos formatos mediáticos y digitales; fundamentos filosó-
ficos de la alfabetización digital y la educación mediática; formación ciudada-
na crítica y competente en el uso de medios y tecnologías digitales; enfoques 
constructivistas y críticos en la educación mediática; métodos filosóficos para 
la enseñanza de habilidades mediáticas; estrategias pedagógicas para la ense-
ñanza de habilidades mediáticas y digitales; pensamiento crítico para el análisis 
de medios; habilidades técnicas y creativas para la producción de contenido 
mediático; ética y responsabilidad en la era digital; ética y responsabilidad en la 
creación y difusión de contenido digital; impacto de los medios y la tecnología 
en la sociedad; educación sobre la privacidad en línea y protección de datos 
personales; estrategias para mantener la seguridad digital y la ética en el uso 
de tecnologías; acceso equitativo a la tecnología y a los medios de comunica-
ción; políticas y prácticas para reducir la brecha digital y promover la inclusión 
tecnológica; rol de la alfabetización mediática en la formación de ciudadanos 
informados y participativos; el uso de los medios digitales para la participación 
cívica; dilemas éticos relacionados con el uso de tecnología y medios digitales; 
responsabilidad social y ética profesional en la creación y consumo de conteni-
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do mediático; integración de la educación mediática en el currículo; evaluación 
crítica de programas y prácticas educativas en alfabetización mediática; ten-
dencias emergentes en la alfabetización digital y su relevancia para el futuro de 
la educación; La globalización mediante internet y el poder de la Inteligencia 
Artificial como fuerza de nivelación de la educación

Generación de artículos desde representantes de la filosofía destacados 
en el tema central y sus implicaciones en la psicología, en la pedagogía o en 
otras disciplinas. 

Fecha límite para la recepción de manuscritos: 15 de julio de 2026
Fecha de publicación de esta edición: 15 de enero de 2027

Sophia 43 
Filosofía de la neuroeducación

Líneas de Investigación: Implicaciones éticas, epistemológicas y me-
todológicas de aplicar conocimientos neurocientíficos en la educación; natu-
raleza, limitaciones y finalidades de la neuroeducación; reflexión filosófica de 
la relación entre neurociencia, psicología y pedagogía; bases neurobiológicas 
del aprendizaje; plasticidad cerebral y consolidación de la memoria; procesos 
cognitivos fundamentales: atención, percepción, memoria y emociones en la 
educación; principios de la neurociencia para mejorar la enseñanza y el apren-
dizaje; ética de la neuroeducación; el consentimiento informado en la investi-
gación neuroeducativa; evaluación crítica de las metodologías neurocientíficas; 
críticas a la neurociencia y a la neuroeducación; diseño de entornos de apren-
dizaje adaptados a las necesidades cognitivas y emocionales de los estudiantes; 
impacto de las emociones en los procesos de aprendizaje y memoria; estrate-
gias para fomentar la motivación intrínseca y el bienestar emocional en el aula; 
aprendizaje a lo largo de la vida y neuroplasticidad en la edad adulta; reflexión 
filosófica sobre el uso de tecnologías emergentes como la neuroimagen y la 
estimulación cerebral en la investigación educativa; reflexión filosófica sobre la 
formación docente y la neuroeducación; influencia de los conocimientos neu-
rocientíficos en la práctica educativa; filosofía de la mente y neuroeducación; 
neuroeducación moral; neuroética vinculada con la educación.

Generación de artículos desde representantes de la filosofía destacados 
en el tema central y sus implicaciones en la psicología, en la pedagogía o en 
otras disciplinas. 

Fecha límite para la recepción de manuscritos: 15 de diciembre de 2026
Fecha de publicación de esta edición: 15 de julio de 2027
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Sophia 44 
Ética de la inteligencia artificial en la educación

Líneas de Investigación: Implicaciones éticas y morales del desarrollo 
y uso de la IA; transparencia, privacidad y protección de datos; manejo ético 
de los datos personales; autonomía y toma de decisiones educativas con los 
sistemas de IA; autonomía y supervisión humana con la IA; efectos de la au-
tomatización y la IA en la educación; reflexión filosófica sobre el uso de la IA; 
estrategias para combatir la desinformación generada por la IA; críticas sobre la 
autonomía de las máquinas y la ética de los robots; diferencias culturales y éti-
cas en la percepción y regulación de la IA; enfoques, perspectivas y tendencias 
para abordar los desafíos y oportunidades que presenta esta tecnología; el uso 
de la IA en entornos virtuales educativos; seguridad, justicia y beneficios de la 
IA para los involucrados; reflexiones sobre la equidad promovida desde la IA; 
impacto de la IA en las responsabilidades del docente y en el rol del estudiante; 
la ética como punto de equilibrio entre tecnología e interacción humana en el 
proceso educativo; la evaluación educativa; uso ético de la IA para evaluar el 
rendimiento estudiantil; enfoque ético en la implementación de la inteligencia 
artificial en la educación.

Generación de artículos desde representantes de la filosofía destacados 
en el tema central y sus implicaciones en la psicología, en la pedagogía o en 
otras disciplinas. 

Fecha límite para la recepción de manuscritos: 15 de julio de 2027
Fecha de publicación de esta edición: 15 de enero de 2028

Sophia 45 
Filosofía de la educación en la verdad y la post-verdad

Líneas de Investigación: Concepciones, teorías y criterios de verdad; 
fundamentos epistemológicos de cómo conocemos la verdad; teorías del co-
nocimiento y su aplicación en la educación; implicaciones de la verdad en los 
procesos educativos; la verdad en el docente vs la verdad en el estudiante; ética 
y verdad en la investigación educativa; clases de verdad, problemas y límites de 
la verdad en la educación; educación en la verdad basada en el pensamiento 
crítico; educación en la verdad en la era de la posverdad; dimensión educativa 
de la posverdad; honestidad intelectual, integridad, objetividad y búsqueda ri-
gurosa del conocimiento; la verdad como centro del proceso educativo; el rol 
de la verdad en la educación cívica y en la formación de ciudadanos; relación 
entre verdad, poder y propaganda en la educación; estrategias para fomentar 
la auto-reflexión y la búsqueda personal de la verdad; la importancia de la au-
tenticidad y la honestidad en el desarrollo personal y educativo; métodos de 
enseñanza de la verdad; la verdad en las ciencias, las humanidades y las ciencias 
sociales; la búsqueda de la verdad en la investigación académica y científica; 
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relatividad cultural y verdad; enseñanza de la verdad en un contexto multicul-
tural y pluralista.

Generación de artículos desde representantes de la filosofía destacados 
en el tema central y sus implicaciones en la psicología, en la pedagogía o en 
otras disciplinas. 

Fecha límite para la recepción de manuscritos: 15 de diciembre de 2027
Fecha de publicación de esta edición: 15 de julio de 2028

Sophia 46 
Filosofia del medio ambiente y educación

Líneas de Investigación: Interacción entre filosofía del medio ambiente 
y la educación; enfoques filosóficos en la educación ambiental; ética ambiental 
en la educación; la ética de respeto y cuidado por el medio ambiente; dilemas 
éticos ambientales en el aula; diálogo transdisciplinar sobre el desarrollo sos-
tenible y culturas regenerativas desde la pedagogía crítica; filosofía de la natu-
raleza y educación, perspectivas filosóficas sobre la naturaleza que influyen en 
la educación; el papel de la educación en la sostenibilidad global; filosofía de 
la ecología en la educación; métodos educativos para desarrollar una concien-
cia ecológica; la educación ambiental en la formación de valores ecológicos; 
enseñanza de la equidad ambiental; ecofeminismo en la educación ambiental; 
filosofía del cambio climático y educación; cambio climático desde una pers-
pectiva filosófica; pedagogía crítica para la comprensión del medio ambiente; 
enseñanza sobre los derechos de la naturaleza; implicaciones filosóficas sobre la 
naturaleza; fundamentos filosóficos de la integración curricular con temas am-
bientales; currículo interdisciplinario desde la filosofía ambiental; antropocen-
trismo y ecocentrismo; filosofía y tecnociencia ambiental en la educación; ética 
de la geoingeniería y otras intervenciones tecnológicas en el medio ambiente; 
ontología del medio ambiente; filosofía de la ecología; críticas y desafíos en la 
implementación de los derechos de la naturaleza.

Generación de artículos desde representantes de la filosofía destacados 
en el tema central y sus implicaciones en la psicología, en la pedagogía o en 
otras disciplinas. 

Fecha límite para la recepción de manuscritos: 15 de julio de 2028
Fecha de publicación de esta edición: 15 de enero de 2029
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Sophia 47 
Problemas y desafíos de la filosofia de la educación 

Líneas de Investigación: Fundamentos filosóficos de la desigualdad y 
la equidad educativa en la educación; papel de la filosofía de la educación en 
la diversidad cultural; función de la filosofía de la educación en la formación 
política y ciudadana; filosofía intercultural y competencias educativas en la glo-
balización; evaluación de la relevancia y actualización del contenido educativo; 
métodos alternativos de evaluación educativa; descentralización y gobernanza 
en la educación; la filosofía de la educación para la comprensión de la salud 
mental de docentes y estudiantes; orientaciones pedagógicas basadas en co-
rrientes filosóficas; el pensamiento crítico en el aula.

Generación de artículos desde representantes de la filosofía destacados 
en el tema central y sus implicaciones en la psicología, en la pedagogía o en 
otras disciplinas. 

Fecha límite para la recepción de manuscritos: 15 de diciembre de 2028
Fecha de publicación de esta edición: 15 de julio de 2029

Sophia 48 
La función del docente en la formación del carácter y en la modelación de virtudes

Líneas de Investigación: La educación del carácter desde la filosofía; ar-
ticulación de teoría ética, prácticas pedagógicas y cultivo de un ambiente escolar 
para el desarrollo moral; estrategias filosóficas para la educación del carácter; 
enseñanza de valores; modelado de virtudes; comportamiento y decisiones de 
los docentes; docentes como modelos de las virtudes; dilemas morales y éticos 
en el aula; programas de filosofía para niños para el desarrollo de habilidades de 
pensamiento crítico; el aprendizaje experiencial para la educación del carácter; 
el aprendizaje basado en proyectos como experiencia para fortalecer el carácter 
del ser humano; importancia de la interdisciplinariedad en la formación del ca-
rácter; influencia del ambiente escolar en la formación del carácter; la práctica 
de las virtudes como mecanismo para la formación del carácter del sujeto; la 
educación del carácter a través del desarrollo evolutivo; la enseñanza de valores; 
métodos filosóficos, técnicas y estrategias para formar el carácter; propuestas 
filosófico-pedagógicas para la formación del carácter; la reflexión personal y el 
autoconocimiento como mecanismos para la formación del carácter; corrientes 
filosóficas para la formación del carácter; teorías éticas para la formación del 
carácter; teorías del desarrollo moral (Piaget, Kohlberg, etc.); comprensión de la 
formación del carácter desde la relación entre desarrollo moral y desarrollo psi-
cológico; función de la educación del carácter en la participación ciudadana y 
el bien común; rol de la religión y la espiritualidad en la educación del carácter; 
importancia de las religiones en la formación del carácter; críticas y defensas de 
los programas de educación del carácter; rol de los mentores en la educación 
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del carácter; la formación del carácter desde la filosofía; formación del carácter 
desde la pedagogía; estrategias filosóficas y pedagógicas para la educación del 
carácter; enfoque interdisciplinario en la educación moral; relación carácter y 
conocimiento; teorías, prácticas y ambientes escolares en el desarrollo moral y 
la educación del carácter; pedagogía y filosofía en la educación moral; el arte de 
formar el carácter desde la pedagogía y la filosofía moral; filosofía y prácticas 
pedagógicas para el desarrollo del carácter

Generación de artículos desde representantes de la filosofía destacados 
en el tema central y sus implicaciones en la psicología, en la pedagogía o en 
otras disciplinas. 

Fecha límite para la recepción de manuscritos: 15 de julio de 2029
Fecha de publicación de esta edición: 15 de enero de 2030

Sophia 49 
Fundamentos y perspectivas filosóficas de la educación transformadora

Líneas de Investigación: Fundamentos teóricos sobre la conciencia crí-
tica; la pedagogía participativa como base para la educación transformadora; 
educación contextualizada clave para la transformación personal y social; la 
interdisciplinariedad como mecanismo para abordar problemas; conciencia 
crítica como base para la educación transformadora; la pedagogía participativa 
como referente para una educación transformadora; enfoque interdisciplina-
rio para la educación y transformación social; fundamentos de la educación 
transformadora de Freire a Foucault; aprendizaje holístico como fundamen-
to para la educación transformadora; teoría, praxis y filosofía en clave hacia 
una educación transformadora; la educación contextualizada como base para 
la transformación personal y social; interdisciplinariedad y conciencia crítica 
en la educación transformadora; perspectivas filosóficas de la educación trans-
formadora: Freire, Dewey, etc.; teorías y prácticas para la comprensión holís-
tica de la educación transformadora; perspectiva holística del aprendizaje y la 
comprensión como base para la educación transformadora; fundamentos filo-
sóficos de la educación transformadora desde Freire, Dewey, Kant, Rousseau, 
Giroux, Foucault, Gramsci; etc. 

Generación de artículos desde representantes de la filosofía destacados 
en el tema central y sus implicaciones en la psicología, en la pedagogía o en 
otras disciplinas. 

Fecha límite para la recepción de manuscritos: 15 de diciembre de 2029
Fecha de publicación de esta edición: 15 de julio de 2030
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Sophia 50 
Fenomenología de la experiencia en la educación

Líneas de Investigación: Estudio de la experiencia subjetiva; métodos 
fenomenológicos para comprender la mente; importancia de las experiencias 
vividas y subjetivas en la formación integral; fundamentos filosóficos de la 
experiencia vivida; atención y focalización como aspectos necesarios para la 
comprensión; la percepción sensorial y cognitiva en la experiencia educativa; 
influencia de la temporalidad de la experiencia en el aprendizaje; incidencia de 
la percepción del tiempo en la experiencia educativa; importancia del contexto 
situacional, del espacio físico educativo, social y cultural en la experiencia del 
aprendizaje; desarrollo de la identidad personal y profesional de los principa-
les agentes de la educación; importancia de la autenticidad en la educación; 
influencia de las emociones y los sentimientos en la experiencia educativa y 
en el proceso de aprendizaje; relación entre emoción y cognición; influencia 
de las experiencias emocionales en la comprensión y rendimiento académico; 
reflexión crítica sobre las experiencias educativas para fomentar el aprendiza-
je profundo y significativo; adaptación del currículo para responder a las per-
cepciones y necesidades. aprendizaje experiencial y el descubrimiento autodi-
rigido; enseñanza reflexiva y empática basada en las perspectivas y vivencias 
de los estudiantes; ambientes de aprendizaje para fomentar la interacción y la 
colaboración.

Generación de artículos desde representantes de la filosofía destacados 
en el tema central y sus implicaciones en la psicología, en la pedagogía o en 
otras disciplinas. 

Fecha límite para la recepción de manuscritos: 15 de julio de 2030
Fecha de publicación de esta edición: 15 de enero de 2031
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Sophia 39 
Philosophy in times of digitalization

Lines of research:

• Philosophy of educational technology
• Philosophy of education in the digital age
• Philosophy of artificial intelligence in the digital era
• Meaning, significance, and purpose of artificial intelligence in 

education
• Artificial intelligence as a means of surpassing human intelligence
• Virtual assistants in education
• Philosophical currents underpinning education in the digital age
• The role of teachers and the automation of educational processes
• Reflections on education through virtual methodology
• Teachers as digital immigrants
• Hybrid identity and mobile applications in learning

Article contributions: We welcome articles from prominent represen-
tatives in the field of philosophy, addressing the central theme and its implica-
tions in the philosophy of education, psychology, pedagogy, or other disciplines.

Manuscript submission deadline: December 15, 2024 
Publication date of this edition: July 15, 2025

Sophia 40 
Philosophy in the education of principles and values

Lines of research:

• Philosophy of values and their implications in education
• Knowledge of moral virtues
• Didactics of ethics
• Didactics of axiology
• Discourse as an ethical practice
• Education in ethical, political, civic, and religious values
• Philosophy of education based on axiology
• Freedom, justice, and democracy in education
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• Onto-anthropological aspects in values education
• Importance of vocation and peaceful coexistence in the educational 

environment
• Philosophical currents contributing to values education
• Teaching professional ethics
• Responsibility of professionals in the pursuit and communication 

of truth
• Ethical dilemmas related to truth in various professions
• Ethical dilemmas related to the use of technology and digital media

Article Contributions: We welcome articles from prominent represen-
tatives in the field of philosophy, addressing the central theme and its implica-
tions in the philosophy of education, psychology, pedagogy, or other disciplines.

Manuscript submission deadline: July 15, 2025 
Publication date of this edition: January 15, 2026

Sophia 41 
Fundamental categories for understanding the philosophy of education in 

contemporary society

Lines of research:

• Educational theory
• Ontic and ontological categories in the philosophy of education
• Critical theory of education
• Paradoxes of critical thinking and educational reality
• Nature and philosophy of learning
• Critical perspective on educational methodology and innovation
• Critical pedagogies and methodologies
• Self-concept and metacognitive strategies
• Contributions of formal logic, modal logic, and dialectical logic to 

understanding the philosophy of education

Article Contributions: We welcome articles from prominent represen-
tatives in the field of philosophy, addressing the central theme and its implica-
tions in psychology, pedagogy, or other disciplines.

Manuscript Submission Deadline: December 15, 2025 
Publication Date of This Edition: July 15, 2026
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Sophia 42 
Philosophy in media communication and digital media in education

Lines of research:
• Reflections on media education
• Truthfulness of information in digital media
• Philosophical analyses of misinformation phenomena
• Questions on the impact of fake news on society and education
• Critical formation of individuals regarding media and digital technologies
• Reflections on various media and digital formats
• Philosophical foundations of digital literacy and media education
• Critical and competent civic formation in the use of media and di-

gital technologies
• Constructivist and critical approaches to media education
• Philosophical methods for teaching media skills
• Pedagogical strategies for teaching media and digital skills
• Critical thinking for media analysis
• Technical and creative skills for media content production
• Ethics and responsibility in the digital age
• Ethics and responsibility in creating and disseminating digital content
• Impact of media and technology on society
• Education on online privacy and personal data protection
• Strategies for maintaining digital security and ethics in technology use
• Equitable access to technology and media
• Policies and practices to reduce the digital divide and promote tech-

nological inclusion
• The role of media literacy in forming informed and participative citizens
• The use of digital media for civic participation
• Ethical dilemmas related to the use of technology and digital media
• Social responsibility and professional ethics in creating and consu-

ming media content
• Integration of media education into the curriculum
• Critical evaluation of educational programs and practices in media 

literacy
• Emerging trends in digital literacy and their relevance to the future 

of education
• Globalization through the internet and the power of Artificial Inte-

lligence as a leveling force in education

Article contributions: We welcome articles from prominent represen-
tatives in the field of philosophy, addressing the central theme and its implica-
tions in psychology, pedagogy, or other disciplines.

Manuscript submission deadline: July 15, 2026 
Publication date of this edition: January 15, 2027
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Sophia 43 
Philosophy of neuroeducation

lines of research:
• Ethical, epistemological, and methodological implications of 

applying neuroscientific knowledge in education
• Nature, limitations, and purposes of neuroeducation
• Philosophical reflection on the relationship between neuroscience, 

psychology, and pedagogy
• Neurobiological foundations of learning
• Brain plasticity and memory consolidation
• Fundamental cognitive processes: attention, perception, memory, 

and emotions in education
• Principles of neuroscience to improve teaching and learning
• Ethics of neuroeducation
• Informed consent in neuroeducational research
• Critical evaluation of neuroscientific methodologies
• Criticisms of neuroscience and neuroeducation
• Designing learning environments adapted to students’ cognitive and 

emotional needs
• Impact of emotions on learning and memory processes
• Strategies to foster intrinsic motivation and emotional well-being in 

the classroom
• Lifelong learning and neuroplasticity in adulthood
• Philosophical reflection on the use of emerging technologies like 

neuroimaging and brain stimulation in educational research
• Philosophical reflection on teacher training and neuroeducation
• Influence of neuroscientific knowledge on educational practice
• Philosophy of mind and neuroeducation
• Moral neuroeducation
• Neuroethics related to education

Article contributions: We welcome articles from prominent represen-
tatives in the field of philosophy, addressing the central theme and its implica-
tions in psychology, pedagogy, or other disciplines.

Manuscript submission seadline: December 15, 2026 
Publication date of this edition: July 15, 2027
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Sophia 44 
Ethics of artificial intelligence in education

Lines of research:

• Ethical and moral implications of AI development and use
• Transparency, privacy, and data protection
• Ethical handling of personal data
• Autonomy and educational decision-making with AI systems
• Human autonomy and supervision with AI
• Effects of automation and AI in education
• Philosophical reflection on the use of AI
• Strategies to combat misinformation generated by AI
• Criticisms of machine autonomy and robot ethics
• Cultural and ethical differences in the perception and regulation of AI
• Approaches, perspectives, and trends to address the challenges and 

opportunities of this technology
• The use of AI in virtual educational environments
• Security, justice, and benefits of AI for stakeholders
• Reflections on equity promoted by AI
• Impact of AI on teachers’ responsibilities and students’ roles
• Ethics as a balance point between technology and human interac-

tion in the educational process
• Educational assessment
• Ethical use of AI to evaluate student performance
• Ethical approach to the implementation of artificial intelligence in 

education

Article contributions: We welcome articles from prominent represen-
tatives in the field of philosophy, addressing the central theme and its implica-
tions in psychology, pedagogy, or other disciplines.

Manuscript submission deadline: July 15, 2027 
Publication date of this edition: January 15, 2028



422

Sophia 38: 2025.
© Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador
ISSN impreso:1390-3861 / ISSN electrónico: 1390-8626, pp. 409-427.

Call for papers 2024-2030

Sophia 45 
Philosophy of education in truth and post-truth

Lines of research:

• Conceptions, theories, and criteria of truth
• Epistemological foundations of how we know the truth
• Theories of knowledge and their application in education
• Implications of truth in educational processes
• The truth in the teacher vs. the truth in the student
• Ethics and truth in educational research
• Types of truth, problems, and limits of truth in education
• Education in truth based on critical thinking
• Education in truth in the post-truth era
• Educational dimension of post-truth
• Intellectual honesty, integrity, objectivity, and rigorous pursuit of 

knowledge
• Truth as the center of the educational process
• The role of truth in civic education and citizen formation
• Relationship between truth, power, and propaganda in education
• Strategies to promote self-reflection and personal pursuit of truth
• Importance of authenticity and honesty in personal and educational 

development
• Methods of teaching truth
• Truth in the sciences, humanities, and social sciences
• The pursuit of truth in academic and scientific research
• Cultural relativity and truth
• Teaching truth in a multicultural and pluralistic context

Article contributions: We welcome articles from prominent represen-
tatives in the field of philosophy, addressing the central theme and its implica-
tions in psychology, pedagogy, or other disciplines.

Manuscript submission deadline: December 15, 2027 
Publication date of this edition: July 15, 2028
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Sophia 46 
Philosophy of the environment and education

Lines of research:

• Interaction between environmental philosophy and education
• Philosophical approaches to environmental education
• Environmental ethics in education
• The ethics of respect and care for the environment
• Environmental ethical dilemmas in the classroom
• Transdisciplinary dialogue on sustainable development and regene-

rative cultures from critical pedagogy
• Philosophy of nature and education, philosophical perspectives on 

nature influencing education
• The role of education in global sustainability
• Philosophy of ecology in education
• Educational methods to develop ecological awareness
• Environmental education in the formation of ecological values
• Teaching environmental equity
• Ecofeminism in environmental education
• Philosophy of climate change and education
• Climate change from a philosophical perspective
• Critical pedagogy for understanding the environment
• Teaching about the rights of nature
• Philosophical implications of nature
• Philosophical foundations of curriculum integration with environ-

mental topics
• Interdisciplinary curriculum from environmental philosophy
• Anthropocentrism and ecocentrism
• Philosophy and environmental technoscience in education
• Ethics of geoengineering and other technological interventions in 

the environment
• Ontology of the environment
• Philosophy of ecology
• Criticisms and challenges in implementing the rights of nature

Article contributions: We welcome articles from prominent represen-
tatives in the field of philosophy, addressing the central theme and its implica-
tions in psychology, pedagogy, or other disciplines.

Manuscript submission deadline: July 15, 2028 
Publication date of this edition: January 15, 2029
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Sophia 47 
Problems and challenges in the philosophy of education

Lines of research:

• Philosophical foundations of inequality and educational equity in 
education

• The role of the philosophy of education in cultural diversity
• The role of the philosophy of education in political and civic formation
• Intercultural philosophy and educational competencies in globalization
• Evaluation of the relevance and updating of educational content
• Alternative methods of educational assessment
• Decentralization and governance in education
• Philosophy of education for understanding the mental health of tea-

chers and students
• Pedagogical orientations based on philosophical currents
• Critical thinking in the classroom

Article contributions: We welcome articles from prominent represen-
tatives in the field of philosophy, addressing the central theme and its implica-
tions in psychology, pedagogy, or other disciplines.

Manuscript submission deadline: December 15, 2028 
Publication date of this edition: July 15, 2029

Sophia 48 
The role of the teacher in character formation and virtue modeling

Lines of research:

• Character education from philosophy
• Articulation of ethical theory, pedagogical practices, and cultivation 

of a school environment for moral development
• Philosophical strategies for character education
• Teaching values
• Modeling virtues
• Teachers’ behavior and decisions
• Teachers as role models of virtues
• Moral and ethical dilemmas in the classroom
• Philosophy for children programs for developing critical thinking skills
• Experiential learning for character education
• Project-based learning as an experience to strengthen human character
• Importance of interdisciplinarity in character formation
• Influence of the school environment in character formation
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• The practice of virtues as a mechanism for forming the character of 
the subject

• Character education through developmental stages
• Teaching values
• Philosophical methods, techniques, and strategies for character 

formation
• Philosophical-pedagogical proposals for character formation
• Personal reflection and self-knowledge as mechanisms for character 

formation
• Philosophical currents for character formation
• Ethical theories for character formation
• Theories of moral development (Piaget, Kohlberg, etc.)
• Understanding character formation through the relationship bet-

ween moral and psychological development
• Role of character education in civic participation and the common good
• Role of religion and spirituality in character education
• Importance of religions in character formation
• Criticisms and defenses of character education programs
• Role of mentors in character education
• Character formation from philosophy
• Character formation from pedagogy
• Philosophical and pedagogical strategies for character education
• Interdisciplinary approach to moral education
• Relationship between character and knowledge
• Theories, practices, and school environments in moral development 

and character education
• Pedagogy and philosophy in moral education
• The art of character formation from pedagogy and moral philosophy
• Philosophy and pedagogical practices for character development

Article contributions: We welcome articles from prominent represen-
tatives in the field of philosophy, addressing the central theme and its implica-
tions in psychology, pedagogy, or other disciplines.

Manuscript submission deadline: July 15, 2029 
Publication date of this edition: January 15, 2030
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Sophia 49 
Philosophical foundations and perspectives of transformative education

Lines of research:

• Theoretical foundations of critical consciousness
• Participatory pedagogy as a basis for transformative education
• Contextualized education as key to personal and social transformation
• Interdisciplinarity as a mechanism to address problems
• Critical consciousness as the basis for transformative education
• Participatory pedagogy as a reference for transformative education
• Interdisciplinary approach to education and social transformation
• Foundations of transformative education from Freire to Foucault
• Holistic learning as a foundation for transformative education
• Theory, praxis, and philosophy towards transformative education
• Contextualized education as a basis for personal and social transformation
• Interdisciplinarity and critical consciousness in transformative education
• Philosophical perspectives of transformative education: Freire, 

Dewey, etc.
• Theories and practices for holistic understanding of transformative 

education
• Holistic perspective of learning and understanding as a basis for 

transformative education
• Philosophical foundations of transformative education from Freire, 

Dewey, Kant, Rousseau, Giroux, Foucault, Gramsci, etc.

Article contributions: We welcome articles from prominent represen-
tatives in the field of philosophy, addressing the central theme and its implica-
tions in psychology, pedagogy, or other disciplines.

Manuscript submission deadline: December 15, 2029 
Publication date of this edition: July 15, 2030
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Sophia 50 
Phenomenology of experience in education

Lines of research:

• Study of subjective experience
• Phenomenological methods to understand the mind
• Importance of lived and subjective experiences in integral formation
• Philosophical foundations of lived experience
• Attention and focus as necessary aspects for understanding
• Sensory and cognitive perception in educational experience
• Influence of the temporality of experience on learning
• Impact of time perception on educational experience
• Importance of situational context, physical, educational, social, and 

cultural space in the learning experience
• Development of personal and professional identity of the main edu-

cational agents
• Importance of authenticity in education
• Influence of emotions and feelings on educational experience and 

learning process
• Relationship between emotion and cognition
• Influence of emotional experiences on understanding and academic 

performance
• Critical reflection on educational experiences to foster deep and 

meaningful learning
• Adapting the curriculum to respond to perceptions and needs
• Experiential learning and self-directed discovery
• Reflective and empathetic teaching based on students’ perspectives 

and experiences
• Learning environments to foster interaction and collaboration

Article contributions: We welcome articles from prominent represen-
tatives in the field of philosophy, addressing the central theme and its implica-
tions in psychology, pedagogy, or other disciplines.

Manuscript submission deadline: July 15, 2030
Publication date of this edition: January 15, 2031


