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EDITORIAL 

 
Producto de la pandemia por COVID-19, estamos viviendo profundas 
transformaciones, a nivel planetario. De hecho, hemos observado dis-
rupciones sin precedentes y cambios masivos en la educación. Sin du-
da, la pandemia ha creado una oportunidad única para los cambios en 
educación que muchos habían propuestos antes del COVID-19, pero 
que, por diversas razones, no los implementaron. En este contexto, 

identificamos tres grandes cambios en la educación, los cuales deberían realizarse post 
COVID-19: un currículum que es flexible, personalizado y evolutivo; una pedagogía centrada 
en el estudiantado, que es inquisitiva, auténtica y propositiva; y un formato de enseñanza de 
educación que capitaliza las fortalezas del aprendizaje síncrono y asíncrono. 
 Aunque todavía nos falta tiempo para reflexionar, tengo el gusto de presentar nuestro 
tercer número de la Revista Electrónica Transformar. En esta edición compartimos los aportes 
de investigadores en el área de la educación física, desarrollo de competencias genéricas,  
educación musical y experiencias docentes en tiempos de COVID-19.  
 En este contexto, creemos que el trabajo colaborativo entre docentes impulsa la im-
plementación de nuevas ideas en el aula de pleno siglo XXI. Así lo indica toda la evidencia 
disponible. En efecto, creemos que la diseminación de conocimientos y experiencias del 
claustro académico es  clave para generar cambios transformacionales en tiempos de crisis. 
Adicionalmente, Incluimos en este número una entrevista de interés académico relacionada 
con el cambio paradigmático en la educación de pleno siglo XXI. 
  Por último, reiteramos la invitación, a toda la comunidad académica de Iberoamérica 
y, por cierto, a nuestros comprometidos colaboradores a participar activamente en este me-
dio para así apalancar la difusión de nuestra producción científica. 
 

 
Fernando Vera, PhD 

Editor-in-Chief 
Revista Electrónica Transformar® 

https://revistatransformar.cl/index.php/transformar 
Editada por Centro Transformar® SpA 

http://centrotransformar.cl 
©Todos los Derechos Reservados 
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RESUMEN 
En este trabajo se ha valorado el autoconcepto físico en una muestra de adolescentes 
de la provincia de Alicante (España), observando las diferencias debidas al género y 
distinguiéndolas según las distintas dimensiones del autoconcepto físico. El estudio se 
llevo a cabo en la asignatura de Educación Física, realizándolo a un total de 67 alumnos 
de enseñanza secundaria, comprendidos entre las edades de 14 y 18 años. La 
investigación tuvo una duración de 4 semanas, en las que se administró dos veces 
(antes y después de la intervención) la Escala de Autoconcepto Físico con el fin de 
medir sus 5 variables (condición física, apariencia, competencia percibida, fuerza y 
autoestima). Para poder llevar a cabo el análisis se realizó la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smimov. Los resultados obtenidos permitieron comprobar cómo los 
varones, en comparación con las mujeres,  tenían percepciones superiores de su 
autoconcepto físico en casi todas sus dimensiones (exceptuando la autoestima), 
especialmente en las variables de condición física y apariencia. 
 
PALABRAS CLAVE: Autoconcepto físico, Educación Física, Adolescencia, Género. 
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ABSTRACT 
In this work, physical self-concept has been assessed in a sample of adolescents in the 
province of Alicante (Spain), observing the differences in gender and distinguishing 
them according to the different dimensions of the physical self-concept. The study was 
carried out in the Physical Education subject, carrying out it to a total of 67 secondary 
school students, between the ages of 14 and 18 years. The research lasted 4 weeks, in 
which the Physical Self-Concept Scale was performed twice (before and after the inter-
vention) in order to measure its 5 variables (physical condition, appearance, perceived 
competence, strength and self-esteem) . In order to carry out the analysis, the Kolmo-
gorov-Smimov normality test was performed. The results obtained allowed us to verify 
how men, compared to women, had superior perceptions of their physical self-concept 
in almost all its dimensions (except self-esteem), especially in the variables of physical 
condition and appearance. 
 
KEYWORDS: Physical self-concept; Physical Education; Adolescence; Gender. 

 

Introducción 
A lo largo de la historia, diversos autores como Shavelson, Fox, Esnaola, Moreno… han 

intentado dotar de sentido a la percepción que uno tiene sobre sí mismo. Para llegar a tener 
percepción sobre nosotros mismos es necesario autoevaluarse y compararse con el resto de 
las personas, creando un pensamiento en nuestra mente. Estos autores intentaban conocer 
los puntos de vista, como se generaba ese pensamiento y cómo influía en la conducta de la 
persona. De ahí surge el término autoconcepto, cuyo estudio tiene por finalidad llegar a en-
tender la visión que se tiene de uno mismo para poder incidir sobre él, poder tratarlo y llegar 
a solucionar los conflictos internos que se puedan generar en el ser humano para contribuir a 
la mejora del estado de bienestar (Salum-Fares et al., 2011). 

Los primeros planteamientos sobre el autoconcepto estaban centrados en la idea de 
que las percepciones que tenemos de nosotros mismos forman un todo global e indivisible, 
lo que hacía necesario evaluar esa visión global para poder entenderlo (Cazalla-Luna y Mole-
ro, 2013).  Sin embargo, en la década de los 70, se propuso un modelo que destacaba sobre 
el resto y que estaba basado en una concepción jerárquica y multidimensional de dominios y 
subdominios del autoconcepto, abandonando la concepción unidimensional y global del au-
toconcepto, es decir, el autoconcepto global sería el resultado de un conjunto de percepcio-
nes parciales del propio yo, lo que le otorgaría la multidimensionalidad (Shavelson et al., 
1976). 
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El autoconcepto, en general, está formado por el autoconcepto académico y el no aca-
démico. A su vez, este último puede dividirse en autoconcepto social, físico y personal (Es-
naola et al., 2008). Estos niveles generales pueden a su vez dividirse en niveles más concretos 
e inferiores que serán más fáciles de someter a cambios, es decir, cuanto más alto esté el ni-
vel jerárquicamente hablando más dificultades tendremos para tratar de modificarlo. Sin em-
bargo, los niveles o subdivisiones más inferiores son más vulnerables al cambio (Axpe y Ural-
de, 2008). Una definición adecuada de autoconcepto es la propuesta por Sampascual (2007) 
que lo define como “el conjunto organizado de sentimientos, percepciones y creencias que 
una persona tiene sobre sí misma”. Dicho conjunto constituye un buen indicador de salud 
psicológica (Esnaola et al., 2009). 

En la actualidad está bastante aceptada la idea de que el autoconcepto es un construc-
to jerárquico y multidimensional formado por varias dimensiones, abogando la mayoría de los 
modelos por la existencia de la dimensión física entre otras. De hecho, antes de que se acep-
tase esta característica multidimensional del autoconcepto, había instrumentos unidimensio-
nales que recogían ítems acerca de la apariencia física (Ruiz y Rodríguez, 2006). 

El presente trabajo se centra en la dimensión física del autoconcepto. Basándose en el 
modelo del autoconcepto multidimensional de Shavelson et al. (1976), la mayoría de las in-
vestigaciones realizadas sobre la dimensión física, se han desarrollado dividiendo esta dimen-
sión en cuatro subdimensiones: la condición física, la apariencia, la competencia y la fuerza 
(Fox y Corbin, 1989). A estas cuatro subdimensiones, Moreno y Cervelló (2007) añaden una 
quinta, la autoestima. Al igual que ocurre con el autoconcepto general, estas subdimensiones 
se dividen en otras áreas jerárquicamente inferiores, de manera que al adentrarnos en estas 
áreas podemos ir descubriendo autopercepciones progresivamente más específicas. 

 
Figura 1: Modelo del autoconcepto físico (Fox y Corbin, 1989) 
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De esta forma, si se empieza por potenciar estas áreas inferiores se incrementará el au-
toconcepto físico lo que conlleva a incrementar el autoconcepto general (Fox, 1998). La in-
fluencia del autoconcepto físico en la formación del autoconcepto general dependerá de la 
importancia que cada persona le dé al ámbito físico (Zulaika, 1999). Stein (1996) definió el au-
toconcepto físico como  “las percepciones que tienen los sujetos sobre sus habilidades y su 
apariencia física”. Sontroem (1984) afirma que las características físicas se refieren al cuadro 
evaluativo que el individuo mantiene sobre su estatura, peso, constitución, atractivo, fuerza, 
etc. Otros autores como Revuelta y Esnaola (2011) lo definen como una “representación men-
tal, compleja y multidimensional que poseen las personas de su realidad corporal, incluyendo 
elementos perceptivos y cognitivos (rasgos físicos, tamaño y formas del cuerpo), afectivos y 
emocionales (grado de satisfacción o insatisfacción), evaluativos (autovaloración), sociales (ex-
periencias de aceptación y rechazo) y otras representaciones relacionadas con lo corporal (sa-
lud, atractivo físico, apariencia y peso)”. Hoy día, no hay una definición unánime de autocon-
cepto físico, lo que depende del número de subdominios considerados  

La subdivisión del autoconcepto físico de Fox y Corbin (1989) no es la única, aunque si 
la más aceptada en la actualidad (Navas et al., 2013). Otras divisiones son:  

 
• Franzoi y Shields (1984) distinguen entre apariencia física, habilidad física y conductas 

de control de peso. 
• Bracken (1992) establece cuatro: apariencia física, competencia física, forma y salud. 
• Marsh et al. (1994) la dividen en nueve: actividad física, coordinación, grasa corporal, 

salud, competencia deportiva, fuerza, apariencia física, resistencia y flexibilidad. 
 
La importancia que tiene el autoconcepto físico sobre el general tiene mayor relevancia 

durante la adolescencia ya que el aspecto físico se convierte en un eje principal de preocupa-
ción de los adolescentes (Meyer, 1987). Lo que resulta lógico teniendo en cuenta la gran can-
tidad de cambios físicos que sufre el adolescente. 

Dicho lo anterior, se considerara que el autoconcepto es muy importante en la cons-
trucción de la identidad de cada persona sobre todo en la adolescencia, recordando que el 
autoconcepto es un indicador de bienestar psicológico y un mediador de la conducta, debido 
a que favorece la consecución de metas tales como el rendimiento académico, conductas sa-
ludables, logros sociales y grado de satisfacción con la vida. Es en esta época de adolescente 
cuando se adquieren los hábitos como la práctica deportiva, por ello se considera a la adoles-
cencia una etapa clave en la formación del estilo de vida saludable (Palomares et al., 2014). 
Siguiendo con la idea de estos autores, es la etapa propicia para adquirir hábitos y un auto-
concepto positivo incide en la adquisición de un hábito físico-deportivo activo, de tal manera 
que podemos considerar que el autoconcepto, la práctica deportiva y un estilo de vida salu-
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dable están íntimamente relacionados. Por ello, es muy importante tener en cuenta las posi-
bles intervenciones educativas sobre estos aspectos que pueden realizar los profesionales de 
la educación en general, y los profesores de educación física en particular, ya que como se ha 
comentado, pueden ser determinantes en el desarrollo personal y social de las personas 
(Brewis y Wutich, 2011), teniendo en cuenta que en la adolescencia, el autoconcepto es uno 
de los elementos más importantes para un desarrollo equilibrado y constituye un gran reto 
debido a los cambios cognitivos, físicos y sociales que se producen (Esnaola, 2005b). 

El autoconcepto físico es una de las dimensiones más importantes y con más peso a la 
hora de configurar el autoconcepto general y la autoestima del individuo. De hecho, según 
varios estudios (Harter, 1995; Pastor et al., 2002), algunos de los considerados subdominios 
del autoconcepto físico, como la apariencia física, son de los que más influyen a la hora de 
conformar la autoestima de los adolescentes (Fernández et al., 2010). 

No se puede negar que la sociedad actual se cultiva y cuida el cuerpo y la imagen cor-
poral. En los últimos años ha ido aumentando la atención que se pone en el autoconcepto 
general y en el autoconcepto físico. La práctica de una actividad física regular, estable y mo-
derada ayuda tanto a mejorar la salud física como psicológica y social (Moreno et al., 2009). 
La promoción de estilos de vida activos en la adolescencia resulta importante, ya que, al ser 
una etapa crítica en el desarrollo de una persona y determinante para su evolución futura, 
puede influir notablemente en la vida adulta (Blakemore y Mills. 2014). 

Actualmente, existe un verdadero culto a la delgadez y una gran presión social y mediá-
tica que fuerzan a las personas a intentar conseguir a cualquier precio el cuerpo “ideal”. La 
imagen se ha convertido en un factor importante para la integración social y el éxito profesio-
nal. Ser físicamente atractivo para los demás proporciona ventajas sociales como: ser conside-
rado más atractivos, con un buen control sobre su vida, etc. Mientras que a las personas con 
sobrepeso se les considera como personas menos atractivas, menos exitosas, dependientes y 
con falta de voluntad. El porcentaje de personas insatisfechas con su apariencia física parece 
estar aumentando progresivamente. Aproximadamente el 34% de los hombres y el 38% de 
las mujeres no se sentían satisfechos con su apariencia física general, o con alguna parte de su 
cuerpo en particular (Cash et al., 1985). Conseguir modificar la apariencia corporal no es fácil. 
Las cuestiones biológicas juegan un papel determinante y, en ocasiones, la práctica saludable 
de actividad física y la realización de una dieta equilibrada no se corresponden totalmente 
con la obtención del físico deseado (Brownell, 1991). Además, debido a la coincidencia de la 
mayoría de los estudios, que los varones tienen un autoconcepto físico superior a las mujeres 
(Asci, 2002). 

En la asignatura de Educación Física se quiere conseguir la adherencia del alumnado a 
la práctica deportiva, así como la adquisición de diferentes hábitos y valores como son: cali-
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dad de vida y salud, higiene, toma de decisiones, compañerismo, responsabilidad, autonomía 
y respeto. 

Según Velázquez (2004) la educación constituye un proceso cuyo propósito y funciones 
se establecen en un marco de relaciones entre el individuo y la sociedad a la que pertenece. 
En la actualidad la Educación Física adquiere cada vez más importancia y es considerada uno 
de los elementos esenciales para la formación de los jóvenes. El sistema educativo hace llegar 
a los centros una Educación Física basada en la autonomía motriz y aspectos saludables, inte-
lectuales y morales que demandan su práctica.  

La finalidad de la Educación Física es el desarrollo integral de la persona, potenciando 
competencias y habilidades motrices ligadas a la enseñanza en actitudes, normas y valores 
sociales. Para llevar a cabo los objetivos y transmitirlos al alumnado, hay que tener claro los 
beneficios y las características de la asignatura realizando una programación coherente. Se 
debe contribuir a que los estudiantes adquieran los medios necesarios, para que puedan pla-
nificar su desarrollo y observen mejoras en sus capacidades físicas. Así mismo hay que favore-
cer medidas que faciliten una educación progresiva, para asegurar el aprendizaje al término 
de la etapa. Se trata de conseguir que el discente experimente estrategias mediante métodos 
basados en el cuerpo en movimiento, a través del ejercicio físico, pudiendo transferirlo a la 
mejora de la calidad de vida y el disfrute en su tiempo de ocio. 

La labor principal del docente del área de Educación Física será plantear al alumnado si-
tuaciones motrices donde se desarrollen los contenidos de la etapa educativa para alcanzar 
los objetivos propuestos. Para ello hay que proporcionar un proceso de enseñanza y aprendi-
zaje, abierto y participativo, para que las clases se conviertan en espacios de experimenta-
ción, donde se fomente la autonomía, crecimiento y desarrollo personal del alumnado en co-
munidad. Programando las tareas contemplando la aplicación en la vida cotidiana, la significa-
tividad del aprendizaje y la consolidación de hábitos mencionados anteriormente. Teniendo 
en cuenta la máxima participación del alumnado, adaptándose a las necesidades e intereses 
del discente y evitando cualquier tipo de exclusión, primando los procesos de desarrollo per-
sonal por encima del resultado final. 

Se necesita una formación constante y una adaptación permanente a la demanda de 
una sociedad que nos plantea continuamente nuevos retos, haciendo que el aprendizaje del 
alumnado sea significativo, útil y funcional. El principal fin es conseguir que la práctica de la 
Educación Física tenga un efecto duradero sobre el alumnado, ya que se encuentran en una 
etapa sensible en el desarrollo y puede quedar marcada de forma positiva para un futuro.  

Por ello la importancia de integrar la actividad física en el día a día de los estudiantes 
haciendo hincapié en la calidad de vida, en la salud, en los buenos hábitos alimenticios, en la 
higiene… para intentar lograr un estilo de vida activo en nuestros estudiantes en el que pue-
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dan mejorar su estado de ánimo, su agilidad mental, su integración social y la cohesión del 
grupo. 

Teniendo en cuenta que el docente es el espejo donde se miran los discentes, su com-
portamiento será ejemplar y se utilizará como principal elemento en la transmisión de los dife-
rentes valores a los estudiantes. En este sentido, se prestará especial atención en erradicar 
cualquier tipo de estereotipo o prejuicio, fomentando la aceptación y la participación de to-
dos y todas, independientemente de sus características, contribuyendo así de forma clara a 
una educación basada en el respeto y la integración. 

Todo ello contribuirá a la formación de alumnado no sólo a nivel académico, sino de 
una forma integral, haciéndole crecer como persona para que se desenvuelva en nuestra so-
ciedad. 

Las clases de educación física son una oportunidad que no hay que desaprovechar para 
introducir al discente en la práctica de la actividad física con la intención de que mantenga es-
ta conducta en la edad adulta. El papel del docente resulta fundamental siendo el principal 
responsable de crear el ambiente y la motivación adecuados para el logro de dicho fin (Fai-
son-Hodge y Porretta, 2004). 

Uno de los principales objetivos de las clases de educación física es el de la promoción 
de la práctica de actividad física en el alumnado. En esta sociedad cada vez más sedentaria, 
las clases de educación física juegan un papel muy importante, convirtiéndose en ocasiones 
en el único momento de la semana en el que los escolares practican deporte. La calidad de 
las experiencias vividas en la clase de educación física va a ser clave para promover el interés 
hacia la práctica deportiva y el deseo de ocupar el tiempo libre realizando esta actividad. A 
pesar de la reducida carga horaria de la educación física en el sistema educativo español, 
existen estudios que demuestran la relevancia del profesorado de educación física para la 
promoción de la actividad física en la infancia y la adolescencia (González-Cutre et al., 2014). 
Si en la clase de educación física se consigue que los estudiantes disfruten mientras adquieren 
un nivel básico de destreza motriz, es probable que continúen practicando en sus ratos libres. 
Sin embargo, si la clase de educación física se convierte en una experiencia traumática carac-
terizada por la ausencia de motivación y que pone de manifiesto la incompetencia motriz, se-
rá difícil que el infante o adolescente quiera comprometerse con una práctica física continua-
da (Beltrán-Carrillo et al., 2012). Dado que la literatura refleja claramente un efecto trans-
contextual de que lo que ocurre en el aula va más allá del centro educativo (Hagger y Chat-
zisarantis, 2012), influyendo en la vida del estudiante, resulta de sumo interés la correcta for-
mación del docente de educación física en estrategias didácticas y motivacionales que ayu-
den a la promoción de la actividad física 

Por tanto, teniendo en cuenta las diferencias de sexo definidas en la literatura revisada, 
el objetivo principal de este estudio es conocer y determinar el nivel de autoconcepto físico, 
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en relación con cada una de sus dimensiones, en función del sexo, de una población media 
de la cuenca mediterránea, con el objetivo de comprobar si en dicho contexto socio-cultural 
la tendencia coincide con las investigaciones realizadas al respecto. 

 

Contextualización 
La intervención se lleva a cabo en un instituto público de educación secundaria obliga-

toria situado en la parte norte de la ciudad de Alicante (España), caracterizado desde el punto 
de vista socio-económico por ser una zona desfavorecida.  Se trata de un área con aproxima-
damente 15.000 habitantes, de los cuales 1.300 están matriculados en el del centro educati-
vo. La mayoría de la población es de origen inmigrante, lo que condiciona que en el instituto 
convivan estudiantes de culturas muy diversas (gitana, árabe, magrebí, africana, americana, 
autóctona…). El grueso de este reside en el barrio, perteneciendo a familias desestructuradas 
o mono parentales y de clase social muy humilde, cuyo nivel de estudios es muy básico o 
inexistente. Para que el proceso educativo que se desarrolla en el centro dote de sentido es 
necesario procurar la integración de éste en el entorno y la formación del alumnado. Consi-
guiendo así una educación integradora de la diversidad cultural, cuyo funcionamiento sea fle-
xible y facilite la atención de las necesidades educativas del estudiante.  Dentro de las aulas, 
aproximadamente un 35% de los escolares necesita atención educativa especial y especifica 
por diferentes causas (dificultades de aprendizaje, trastornos de comportamiento, problemas 
familiares, déficits auditivos…). Ante tal pluralidad, en el centro están inmersos en varios pro-
yectos y se realizan diferentes medidas y programas que atienden a las necesidades del 
alumnado. Atendiendo algunas de ellas se da la creación de una comisión de convivencia, 
cuenta con programas de incorporación progresiva, se realizan adaptaciones curriculares sig-
nificativas para estudiantes que tengan más de un ciclo de desfase curricular, se desarrollan 
adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con desfase curricular inferior a un ci-
clo. 

 

MÉTODO 
Muestra 

El siguiente estudio comenzó con un total de 74 participantes, de los cuales fueron in-
cluidos 67 de los mismos. Los criterios de inclusión utilizados fueron: asistir a clase, realizar el 
pre-test y post-test. Finalmente, la investigación estuvo compuesta por 67 alumnos del tercer 
y cuarto curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (N= 67; 40 chicas y 27 chicos), con eda-
des comprendidas entre los 14 y 18 años (M=15,313±1,003), distribuidos en cuatro grupos-
clase. 
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Diseño de la investigación 
La presente investigación es un estudio empírico que usa metodología de carácter 

cuantitativa con un diseño cuasi experimental por conglomerados no probabilístico intra e in-
ter-grupos con medidas de prueba antes y después de la intervención. 
Instrumento 

Como instrumento validado de recogida de datos se empleó la Escala de Autoconcepto 
Físico. La adaptación al castellano de este cuestionario ha sido realizada por Moreno y Cer-
velló (2005) ya que parte del original Physical Self-Perception Profile (PSPP) de Fox y Corbin 
(1989).  

El cuestionario está compuesto por 30 ítems distribuidos en 5 factores: 
• Condición f ís ica: está integrada por 6 ítems con expresiones como “Siempre 

mantengo una excelente condición y forma física” o “Siempre me organizo para 
poder hacer ejercicio físico intenso de forma regular y continuada”, vinculadas con la 
creencia que se tiene en el propio estado físico para llevar a cabo diferentes tareas 
deportivas. 

• Apariencia: agrupa 9 ítems que expresan ideas como “Comparado con la mayoría, 
mi cuerpo no es tan atractivo” o “Tengo dificultad para mantener un cuerpo 
atractivo”, que se relacionan tanto con el grado de percepción que se tiene de la 
propia imagen física, como la que se proyecta a los demás.  

• Competencia percibida: aborda 4 ítems con enunciados como “Soy muy 
bueno/a en casi todos los deportes” o “Considero que siempre soy de los/as 
mejores cuando se trata de participar en actividades deportivas”, que incluye 
aspectos relativos a la destreza que tiene uno mismo en las actividades físicas, la 
confianza en sus capacidades… 

• Fuerza: formada por 6 ítems con diversas manifestaciones como “Comparado con la 
mayoría de la gente de mi mismo sexo, creo que me falta fuerza física” o “Mis 
músculos son tan fuertes como los de la mayoría de las personas de mi mismo sexo”, 
que hacen referencia a la capacidad de fortaleza que tiene su propio cuerpo a la hora 
de ejecutar las tareas físicas. 

• Autoestima: incluye 5 ítems con cuestiones como “Creo que no estoy entre los/as 
más capaces cuando se trata de habilidad deportiva” o “No me siento seguro/a 
cuando se trata de participar en actividades deportivas”, que están vinculadas al 
conjunto de pensamientos y percepciones que tiene el propio sujeto. 

Los ítems van precedidos de la sentencia “Cuando realizo actividad física…” y las res-
puestas al instrumento original están expresadas en una escala tipo Lickert de 1 a 4 puntos, 
en la que 1 corresponde a “Totalmente en desacuerdo” y 4 a “Totalmente de acuerdo”. 
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Procedimiento 
El programa de intervención tuvo una duración de cuatro semanas en las que se incluye-

ron seis sesiones de intervención, de las cuales cinco se realizaron de forma práctica en el pa-
bellón del colegio, mientras que la última la efectuamos en el aula, realizando una prueba 
teórica. 

El contenido de la unidad didáctica impartida está relacionada con el deporte del volei-
bol, que se encuentra dentro del bloque 2 de juegos y deportes del currículo oficial que mar-
ca la administración educativa. Este bloque es uno de los pilares fundamentales dentro de 
nuestra asignatura, ya que incluye la adquisición y el desarrollo de los recursos del deporte, 
las destrezas técnicas, las estrategias tácticas, los aspectos reglamentarios… 

En primer lugar, se informó al profesor de educación física del centro de las característi-
cas del estudio, una vez recibido su consentimiento, se pidió permiso a la dirección del centro 
para poder llevarlo a cabo. Tras la aprobación por ambas partes se decidió enviar a las fami-
lias un consentimiento informado para recibir la autorización de realizar el estudio, ya que se 
trata de sujetos menores de edad. 

Tras conseguir el consentimiento de todo el personal, se comenzó el procedimiento 
desarrollado en la figura 2. El objetivo de este estudio fue evaluar las diferencias de género 
sobre el autoconcepto físico que se dieron en el alumnado, comparando los resultados obte-
nidos en el pre-test y el pos-test tras haber realizado la intervención de la unidad didáctica de 
voleibol. 

 
 Figura 2: Cronograma de la intervención 
 
 

Tras haber sido informados previamente de su participación en el estudio, se les pasó a 
los sujetos la batería de cuestionarios. La cumplimentación del formulario se desarrollo en el 
aula habitual dentro del horario de educación física, en presencia del investigador con el fin 
de solventar cualquier duda que pudiese surgir al respecto. 

Las instrucciones dadas fueron claras y sencillas, se les solicitó la máxima sinceridad y se 
les garantizó la confidencialidad de los datos. La participación en el estudio fue de forma vo-
luntaria y los formularios se respondieron en un ambiente tranquilo, favoreciendo la autono-
mía y concentración de los sujetos. En todo momento los participantes desconocían el fin del 
estudio para intentar favorecer respuestas sinceras.  
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Los cuestionarios fueron efectuados al comienzo de la sesión primera y al comienzo de 
la sesión sexta, requiriendo entre 5-10 minutos aproximadamente en cada una. Se cumpli-
mentaron especificando únicamente el género, la edad y el código, reservando así el anoni-
mato.  

Una vez recogidos y cumplimentados todos los cuestionarios, se verificó si estaban re-
llenados correctamente. Al haber realizado la evaluación, se observaron rachas en los resulta-
dos y se hallaron datos incompletos. Por lo tanto, como se ha comentado anteriormente, tras 
comenzar con una muestra inicial de 74 sujetos se finalizó el estudio con 67 participantes. Fi-
nalmente, tras analizar los formularios se pasaron los datos a una plantilla de registro de Ex-
cel, donde quedaron registradas las respuestas de cada sujeto. 

 

Resultados 
Tras ser cumplimentados los formularios por parte de los estudiantes, se organizaron los 

cuestionarios según el código del alumnado para introducir los datos en el ordenador. Una 
vez realizado esto, se formó un documento Excel que contenía todas las Escalas de Autocon-
cepto físico con sus respectivos ítems, rellenados por los participantes. Para poder llevar a 
cabo el análisis, finalmente se efectuó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con 
el fin de saber si posteriormente hay que realizar una prueba paramétrica o no paramétrica. 

En los resultados del pre-test (Figura 1) se observa una gran diferencia de partida a fa-
vor del género masculino, viéndose esta disparidad reducida considerablemente, e incluso si-
tuándose a favor del género femenino, en las mediciones post-test. En el caso de los varones 
en el pre-test obtuvieron mayores puntuaciones que las mujeres en todas las dimensiones de 
la escala. Mientras que en el post-test fueron las chicas las que obtuvieron mejores resultados 
en condición física, apariencia y fuerza, siendo la autoestima la única variable favorable hacia 
los chicos. 
 
 Figura 1: Resultados de significación en el pre-test 
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 Figura 2: Resultados de significación en el post-test 
 
 

En la figura 2 se destaca que en el género masculino que la condición física es estadísti-
camente significativa positiva ya que está por debajo de (p<0,05) y la apariencia también se 
acerca hacia esta puntuación. En el caso del género femenino la dimensión de competencia 
percibida y fuerza está por encima de (p<0,05) y al no ser un resultado significativo no produ-
ce ningún efecto en el estudio. Sólo en el dominio de la autoestima son las chicas las que re-
ciben mejor puntuación frente a los chicos. 

Por tanto, cabe señalar que el género masculino, en comparación con el femenino, ob-
tiene mejores resultados de autoconcepto físico en las dimensiones de condición física, apa-
riencia, competencia percibida y fuerza. Mientras que en la variable de autoestima son las mu-
jeres las que obtienen una mayor puntuación. 
 
 Figura 3 

Resultados de significación de ambos géneros en las cinco dimensiones de la escala de Auto-
concepto físico 
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Discusión 
Una vez obtenidos los resultados, es necesario comparar la información obtenida sobre 

las dimensiones de la escala de autoconcepto físico con los datos que nos aporta la bibliogra-
fía consultada en el marco teórico. 

Con relación a la hipótesis, donde se planteó la idea de analizar la influencia del género 
en las diferentes dimensiones del autoconcepto físico se aprecian similitudes con respecto a 
otros estudios. De acuerdo con Moreno y Cervelló (2005) y Ruiz de Azúa y Rodríguez (2006) 
donde destacan que los adolescentes que practicaban deporte más de tres veces a la semana 
obtenían puntuaciones más altas en las dimensiones de condición física y apariencia. Esto es-
tá en concordancia respecto al grupo analizado, ya que los estudiantes varones obtienen me-
jores resultados en estos dominios. 

Además, según investigaciones precedentes, la apariencia física, es uno de los dominios 
del autoconcepto que más influye a la hora de conformar la autoestima de los adolescentes 
(Fernández et al., 2010). De acuerdo con los resultados del presente estudio, los sujetos del 
estudio varones obtienen una mejor valoración en la dimensión apariencia lo que conlleva 
que nuestros resultados no concuerdan del todo con investigaciones anteriores, donde se re-
fleja que el género femenino alcanza mayores puntuaciones respecto al masculino. Esto hace 
pensar que si bien la apariencia es uno de los dominios que más influye en la autoestima, no 
es el único dominio que influye. 

Por último, hay que señalar que los resultados en los dominios competencia percibida y 
fuerza no son significativos, por lo que no se pueden utilizar los resultados del presente estu-
dio, con investigaciones anteriores. 

 
Conclusiones 
   Hoy en día, el tema tratado durante este estudio tiene una gran relevancia ya que se 
ha intentado dotar de sentido a la percepción que uno tiene sobre sí mismo para contribuir a 
la mejora del estado de bienestar. Muchos estudios relacionan el autoconcepto con el perio-
do de la adolescencia, puesto que se trata de una etapa sensible a sufrir cambios y es aquí 
donde se construye la identidad de cada persona. 

Se han obtenido resultados similares a varios estudios realizados sobre autoconcepto fí-
sico, en los que existen diferencias de género.  

En este caso se puede comprobar que tras la intervención con las sesiones de voleibol 
los varones obtienen percepciones superiores de autoconcepto físico en las dimensiones de 
apariencia, competencia percibida, fuerza y condición física. Alcanzando resultados significati-
vos en esta última. 
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Respecto al género femenino, no se mejora significativamente ni la competencia perci-
bida ni la fuerza. Mientras que en la variable de autoestima son ellas las que consiguen una 
mayor puntuación. 

Todas estas evidencias demuestran que la adolescencia es un periodo clave, que se ve 
influenciado por lo que sucede en la sociedad y que está ligado a aspectos relacionados con 
la consecución de metas y adquisición de hábitos deportivos, para lograr un estilo de vida sa-
ludable. Por lo tanto, cuanto mayor sea el conocimiento acerca del autoconcepto físico,  más 
posibilidad habrá de desarrollar un crecimiento integral de las personas, ayudando a obtener 
un grado de equilibrio y satisfacción con uno mismo, que permita alcanzar la mejora en la ca-
lidad de vida. 
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RESUMEN 
Las competencias blandas son atributos personales que marcan la diferencia entre un 
profesional y otro, independientemente de su área disciplinar. El diferenciador clave es 
que estas competencias no se relacionan con el trabajo que se hace, sino con cómo  se 
trabaja. Por lo mismo, no son específicas de un solo trabajo y dejan a la nueva fuerza 
laboral bien preparada para un panorama que cambia rápidamente, donde la 
adaptación a  nuevos entornos es fundamental. Por ello, los empleadores actualmente 
buscan una fuerza laboral que posea tanto competencias blandas como duras. En este 
contexto, este estudio busca identificar las 10 competencias blandas más importantes 
para el buen desempeño en el mercado laboral chileno. La muestra corresponde a 45 
ejecutivos de empresas de mediano y gran tamaño. La información se recoge mediante 
un cuestionario tipo escala de Likert, autoadministrado en línea. Los resultados 
muestran que la industria le asigna gran valor a la comunicación efectiva, resolución de 
problemas, pensamiento crítico, trabajo en equipo, adaptabilidad, creatividad, 
coordinación, gestión del tiempo, ética laboral y negociación (M= 4,080). 
 
PALABRAS CLAVE: Competencias blandas; atributos personales; exigencia; mercado 
laboral. 
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ABSTRACT 
Soft skills are personal attributes that make the difference between one professional and 
another, regardless of their disciplinary area. The key differentiator is that these skills 
are not related to what work you do, but how you work. Therefore, they are not specific 
to a single job and leave the new workforce well prepared for a rapidly changing 
landscape, where adaptation to new environments is pivotal. For this reason, employers 
are currently looking for a workforce that has both soft and hard skills. In this context, 
this study seeks to identify the 1top 10 soft skills for good performance in the Chilean 
labor market. The sample corresponds to 45 executives from medium- and large-sized 
companies. The information is collected through a Likert scale questionnaire, self-
administered online. The results show that the industry places great value on effective 
communication, problem solving, critical thinking, teamwork, adaptability, creativity, 
coordination, time management, work ethic and negotiation (M = 4.080). 
 
KEYWORDS: Soft skills; personal attributes; requirement; labor market. 
 

Introducción 
Sin duda, el mercado laboral actual es muy distinto de lo que fue hace tres décadas 

atrás, cuando el foco estaba en las competencias técnicas o duras. Hoy, las empresas requie-
ren completar sus plazas con profesionales capaces de balancear bien sus competencias téc-
nicas con sus competencias socioemocionales - las así llamadas competencias blandas o soft 
skills. Estos atributos diferenciales incluyen comunicación efectiva, empatía, autonomía, em-
patía,  toma de decisiones, honestidad, integridad y sentido del humor, entre otras (Vera, 
2016; Vera, 2020; Hyder et al., 2020). En realidad, conforman un conjunto de competencias 
personales que permiten a las personas desenvolverse sin problemas en un entorno laboral, 
trabajar bien con otros, desempeñar bien una tarea y alcanzar las metas personales y organi-
zacionales.  

Es más, el nuevo escenario laboral es mucho más inclusivo. Por lo mismo, los equipos al 
interior de las organizaciones son muy diversos. De hecho, se observan colaboradores de 
múltiples grupos etáreos y étnicos, quienes, junto con sus diversas experiencias formativas y 
laborales contribuyen al buen desempeño organizacional. Esta nueva realidad se ha traducido 
en una alta demanda de competencias blandas (Bailly y Lene, 2013; Connell et al. 2014; Bal-
car, 2017; Vera, 2020). Son estos atributos personales los que permitirían a la nueva fuerza la-
boral interactuar, de manera efectiva, con todos, independientemente del nivel en que se en-
cuentren en el organigrama organizacional. Estas interacciones también incluyen a otras per-
sonas, tales como clientes, vendedores, asesores, visitas, etc. Por consiguiente, las empresas 
hoy buscan a candidatos que poseen ambos tipos de competencias.  
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En efecto, muchos empleadores están priorizando las competencias blandas en los los 
perfiles profesionales y técnicos. De una forma u otra, los equipos humanos tendrán que in-
teractuar con otros. Por ejemplo, si un ingeniero no puede comunicarse bien con el resto del 
equipo, es probable que surjan problemas. Los empleadores también favorecen estos atribu-
tos diferenciales porque son transferibles y replicables en los demás. En este contexto, este 
estudio busca identificar las 10 competencias blandas  más importantes para el buen desem-
peño en el mercado laboral chileno. 

 

Revisión de la l iteratura 
Más allá de la formación disciplinar 

Las competencias personales son un conjunto de atributos interpersonales que caracte-
riza las relaciones de una persona con otras. Hoy más que nunca, la industria demanda profe-
sionales altamente efectivos, que sean capaces de armonizar coherentemente sus conoci-
mientos técnicos con sus capacidades socioemocionales (Vera, 2016). Algunos investigadores 
sostienen que las competencias interpersonales son las más importantes en todas las áreas de 
una empresa (Sheikh, 2009; Lowden et al., 2011; Vasanthakumari, 2019). Sin embargo, las 
competencias blandas, que en el mundo académico se conocen como competencias genéri-
cas, abarcan tanto competencias instrumentales (37%), competencias interpersonales (26%) y 
competencias sistémicas (37%). Los porcentajes corresponden al desarrollo competencial es-
timado que los profesionales actuales deberían exhibir en su desempeño laboral, como se 
muestra en la Figura 1. 

 
 Figura 1: Competencias genéricas o soft skills 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 Fuente: Tomado de Tipología de competencias Tuning (Vera, 2021). 
  

Competencias  
inst rumentales 
Capacidades cog-
nitivas, metodoló-
gicas, tecnológi-
cas y lingüístiticas. 

Competencias  
interpersonales 
Capacidades indi-
viduales, tales 
como, habilkida-
des sociales (inter-
acción y coopera-
ción sociales). 

Competencias  
S istémicas 
Capacidades indivi-
duales, tales como, 
habilkidades socia-
les (interacción y 
cooperación socia-
les). 

26% 37% 37% 
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Como es de advertir, las competencias blandas son el fundamento del buen desempe-
ño laboral y el éxito profesional (John, 2009; Vera, 2016; Vera y Tejada; 2020; World Econo-
mic Forum, 2020). Estas competencias promueven una actitud positiva, una comunicación 
efectiva, una interacción respetuosa y, en el mejor de los casos, una mirada sistémica a los 
problemas. Por tanto, estos atributos diferenciales están compuestos de competencias ins-
trumentales, competencias interpersonales y competencias sistémicas. En su conjunto, estos 
atributos diferenciales permiten caracterizar a una persona, de manera integral. En efecto, una 
persona con un alto desarrollo competencial podría verse innovando, impulsando nuevos 
proyectos, construyendo redes colaborativas y atreviéndose a emprender nuevos desafíos, de 
manera permanente. Por ello, estas competencias del siglo XXI juegan un rol fundamental en 
el éxito personal y organizacional. A pesar de que existen diversas tipologías de competen-
cias blandas, parece complejo listar todos los atributos diferenciales que una persona puede 
desarrollar para desempeñarse exitosamente en el mercado laboral. Sin embargo, a continua-
ción se comparte un conjunto de competencias blandas que podría ser orientador. 

  
 Tabla 1: Tipología de competencias blandas 

Competencia Subcompetencia 
Comunicación efectiva Comunicación oral, comunicación escrita, lengua-

je corporal, escucha activa, oratoria pública. 
Trabajo en equipo Colaboración, facilitación, cooperación, toma de 

conciencia, persuasión, Inteligencia emocional, 
empatía, tolerancia. 

Liderazgo Pensamiento estratégico, mentoría, delegación, 
diplomacia, retroalimentación, crítica constructi-
va, gestión, motivación, negociación. 

Resolución de problemas Adaptabilidad, capacidad analítica, iniciativa, 
pensamiento crítico, pensamiento lateral, pensa-
miento lógico, inventiva.  

Ética laboral Confianza, cortesía, energía, entusiasmo, pacien-
cia, respeto, atención, dedicación, disciplina, in-
dependencia. 

Creatividad Imaginación, curiosidad, flexibilidad, inspiración, 
investigación, escepticismo, experimentación. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Complementariamente, conviene señalar que el número de competencias blandas re-
querido depende de las funciones y del puesto ocupacional. Por ejemplo, un gerente de re-
cursos humanos requiere un gran número de competencias genéricas entre todas las funcio-
nes estratégicas en una organización. Por su parte, un gerente general requiere mayor auto-
nomía, iniciativa, gestión de personas, autoconfianza y pensamiento estratégico. En este sen-
tido, el estudio “The importance of soft skills in the job market” (Boostrs, 2020) encontró que 
cerca del 90% de los puestos ocupacionales requieren competencias blandas y, en promedio, 
los avisos de trabajo exigen 4 atributos diferenciales en los candidatos. Adicionalmente, los 
resultados de este estudio muestran que las competencias blandas más demandadas  son: 

 
• Comunicación efectiva, 
• Capacidad organizativa, 
• Toma de decisiones, y 
• Trabajo en equipo. 

 
Importancia de las competencias blandas en el mercado laboral 
 Sin duda, las competencias blandas son un componente esencial para vehiculizar el tra-
bajo con otros y tener una influencia positiva en la toma de decisiones, independientemente 
del tamaño de una empresa. Específicamente, Sin duda, la mayoría de las interacciones re-
quieren algún nivel de competencias blandas. Por ejemplo, en una empres se podría negociar 
para adjudicarse un contrato, presentar nuevas ideas a colegas, resolver diversos tipos de 
problemas y construir redes, y así, sucesivamente. Si bien las cualificaciones técnicas son im-
portantes, éstas no son suficientes para determinar el éxito en la era moderna (Heckman y 
Rubinstein, 2001; Sheetah, 2014;  Vera, 2016; Rodemero et al., 2019). En efecto, indepen-
dientemente de los avances tecnológicos, estos atributos personales permiten mejorar el 
desempeño personal, tomar decisiones acertadas, generar rapport, impulsar ideas innovado-
ras y atreverse a emprender, entre otras actuaciones. En realidad, predicen el éxito (Heckman, 
2001). Las siguientes razones permiten relevar la importancia de estas competencias para la 
fuerza laboral del siglo XXI: 
 

• Sin competencias blandas, las competencias técnicas son inútiles. En la mayoría de 
trabajos, las competencias técnicas por si solas no son efectivas. Además, las 
competencias blandas logran que otras competencias adquieran valor. 

• La gestión moderna se centra en las personas. Por ello, saber relacionarse con los 
demás es un factor crítico de éxito. 

• Los clientes demandan competencias blandas. Por tanto, saber comunicarse efectiva y 
eficientemente con los clientes es un factor vital para el éxito de una organización. 
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• El futuro laboral dependerá de las competencias blandas. Dado la automatización de 
ciertas tareas, las competencias técnicas experimentarán un declive. Este escenario 
permitirá que las competencias blandas se conviertan definitivamente en un 
diferenciados clave en los ambientes laborales.  

 
MÉTODO 
Enfoque y procedimiento 
 Se trata de un estudio cuantitativo que mide la importancia de cada atributo desde la 
perspectiva de reclutadores de personal, mediante un cuestionario ad hoc. Para ello, durante 
el primer semestre de 2020 se solicita a 5 docentes de negocios listar diversos atributos dife-
renciales que, según su perspectiva, actualmente son los más requeridos en el mercado labo-
ral. Con las respuestas se crea un listado de 95 competencias blandas. Adicionalmente, se 
contacta a 45 ejecutivos chilenos y se les solicita listar las competencias blandas que, desde 
su perspectiva, son las más requeridas para un buen desempeño organizacional. Se reciben 
listados entre 9 y 15 competencias. Estratégicamente, se procede a codificar ambos listados, 
considerando como categorías los conceptos que se emplean más frecuentemente en la lite-
ratura revisada.  
 Finalmente, se determinan las 10 competencias blandas que son consideradas más im-
portantes en el mercado laboral actual. Con dicho listado, se construye un cuestionario de 10 
preguntas, tipo escala Likert, con valores entre 1= Nada importante, 2 = Ligeramente impor-
tante, 3= Moderadamente importante, 4= Muy importante y 5= Extremadamente importante. 
Las competencias blandas definidas son: Comunicación efectiva, Resolución de problemas, 
Trabajo en equipo, Pensamiento crítico, Adaptabilidad, Creatividad, Coordinación, Gestión 
del Tiempo y Ética laboral. El cuestionario se disponibiliza en Google Forms para su autoad-
ministración en línea. 
 
Muestra 
La muestra comprende un total 45 ejecutivos chilenos de empresas de gran y mediano tama-
ño, de los cuales 25 son hombres y 20 son mujeres (56% y 44%, respectivamente), con una 
edad promedio de 41 años (SD= 8.0). La gran mayoría de respondentes pertenece a empre-
sas de gran tamaño (62%), seguidos por ejecutivos pertenecientes a empresas de mediano 
tamaño (38%). La mayoría de los respondentes son hombres (56%), seguidos por mujeres 
(44%).  
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Objetivos 
 El objetivo general es identificar las 10 competencias blandas más importantes para el 
buen desempeño en el mercado laboral chileno. De este modo, las preguntas principales de 
esta investigación son: 
 

1. Conocer el nivel de importancia que las competencias blandas tienen para el 
desempeño laboral. 

2. Identificar la competencia blanda que resulta más importante para el desempeño 
personal. 

3. Determinar la tipología de competencias blandas mejor valoradas para el 
desempeño laboral. 

 
RESULTADOS 
 Los resultados presentados en la Tabla 4 y en la Figura 2 muestran que todos los punta-
jes están sobre 3, lo que sugeriría que todos los ejecutivos encuestados reconocen la impor-
tancia de las competencias blandas en el desempeño laboral. De las 10 competencias blan-
das evaluadas, destaca Comunicación efectiva (M= 4,394). Adicionalmente, en los puntajes 
sobre 4, se observa que las competencias blandas evaluadas cubren las competencias instru-
mentales (Comunicación efectiva), las competencias interpersonales (Trabajo en equipo) y las 
competencias sistémicas (Pensamiento crítico, Adaptabilidad y Creatividad). 
 
 Tabla 4: Estadísticos descriptivos de competencias blandas 

Competencia blanda N M SD 
1. Comunicación efectiva 45 4,394 0,793 
2. Resolución de problemas 45 4,181 1,072 
3. Trabajo en equipo 45 4,156 1,029 
4. Pensamiento crítico 45 4,138 0,897 
5. Adaptabilidad 45 4,074 1,030 
6. Creatividad 45 4,065 1,061 
7. Coordinación 45 3,991 1,068 
8. Gestión del tiempo 45 3,981 0,975 
9. Negociación 45 3,953 1,144 
10. Ética laboral 45 3,869 1,141 

 Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 2: Respuestas al cuestionario 
  
 
 
 
 
 Figura 2: Estadísticos descriptivos de competencias genéricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 En esencia, los ejecutivos de las organizaciones consultados creen que las competencias 
blandas son importantes en sus colaboradores. Esta percepción es transversal, independien-
temente del tamaño de la organización y coincide con otros hallazgos en la materia (Lowden 
et al., 2011). Por otra parte, la importante valoración, que le se asigna a las competencias 
blandas en las organizaciones, está en línea con estudios previos (John, 2009; Redomero et 
al., 2019; Vera y Eneko, 2020; World Economic Forum, 2020). Lo anterior viene a corroborar la 
necesidad de formar a la futura generación de profesionales, tanto en contextos formales, no 
formales como informales.  
 Los resultados también indican que las competencias críticas para el éxito laboral debe-
rían incluir una buena comunicación para así ser capaz de mantener una actitud positiva, cons-
truir buenas relacionales interpersonales y resolver problemas de diversa índole (Heckman y 
Rubinstein, 2001; Boostrs, 2020; Hyder, 2020). Por tanto, este estudio podría servir al cuerpo 
docente a reconocer la criticidad del desarrollo de competencias blandas para la nueva fuerza 
laboral.  
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 Además, los resultados podrían orientar la búsqueda de capital humano poseedor de 
atributos diferenciales y ayudar a los centros educativos a incluir competencias de empleabili-
dad en sus propuestas formativos, con lo cual, también se contribuiría a mejorar las metodo-
logías de aprendizaje y enseñanza, a nivel transversal.  
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RESUMEN 
La pandemia provocada por el COVID-19 ha supuesto un reto educativo para el 
profesorado, ya que ha tenido que adaptar su actividad pedagógica presencial en un 
tiempo récord, para poder desarrollarla a través de plataformas virtuales. En este 
contexto, se presenta una experiencia educativa llevada a cabo en la asignatura de 
Expresión Musical en la Educación Primaria, perteneciente al Grado de Maestro en 
Educación Primaria de la Universidad de Salamanca (España). El objetivo del proyecto 
era comprobar si la adaptación de la asignatura para su impartición de forma telemática 
había sido adecuada. Para ello, se utilizaron diversos recursos digitales, como: clases 
virtuales, foros, video-tutoriales y cuestionarios on-line. Los resultados muestran que el 
alumnado ha sentido que se han tenido en cuenta sus circunstancias y necesidades 
ante esta nueva situación y que tanto la metodología seguida como los procesos de 
evaluación han favorecido el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje de 
calidad. 

 
PALABRAS CLAVE: Educación a Distancia; Educación Musical; Docencia; Enseñanza 
Primaria; Enseñanza Superior. 
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ABSTRACT 
The pandemic caused by COVID-19 has posed an educational challenge for teachers, 
as they have had to adapt their face-to-face teaching activity in record time in order to 
develop it through virtual platforms. In this context, we present an educational expe-
rience carried out in the subject of Musical Expression in Primary Education, belonging 
to the Degree in Primary Education at the University of Salamanca (Spain). The aim of 
the project was to check whether the adaptation of the subject to be taught telemati-
cally had been adequate. For this purpose, various digital resources were used, such as: 
virtual classes, forums, video tutorials and on-line questionnaires. The results show that 
the students felt that their circumstances and needs had been taken into account in this 
new situation and that both the methodology followed and the evaluation processes 
had favoured the development of quality teaching-learning processes. 

KEYWORDS: Distance Education; Music Education; Teaching; Primary Education; Higher 
Education. 

 

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 
La pandemia provocada por el COVID-19 ha supuesto un importante reto educativo pa-

ra el profesorado a nivel mundial (Cabrera, 2020). En España, desde que se publicó el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, fue necesario sustituir las clases 
presenciales por su impartición a través de plataformas virtuales (Area, Bethencourt, Martín y 
San Nicolás, 2021). Esta situación se mantuvo durante todos los meses que faltaban para fina-
lizar el curso 2019-2020 e implicó que los docentes tuvieran que adaptar su actividad peda-
gógica en un tiempo récord, adquiriendo competencias didácticas virtuales que, en muchos 
casos, no poseían (Amaya, Cantú y Marreros, 2021), para tratar de salvar la brecha digital exis-
tente entre los estudiantes (Rodicio, Ríos, Mosquera y Penado, 2020). 

En este contexto, en este trabajo se presenta una experiencia educativa llevada a cabo 
con 41 alumnos de la Escuela Universitaria de Educación y Turismo de Ávila, que pertenece a 
la Universidad de Salamanca, desde la asignatura de Expresión Musical en la Educación Pri-
maria. Esta asignatura forma parte del segundo curso del Grado de Maestro en Educación 
Primaria y constituye una asignatura troncal del plan de estudios, por lo que deben realizarla 
todos los alumnos, tengan o no conocimientos e inquietudes musicales. Su carga lectiva es de 
6 créditos ECTS y su finalidad es establecer las bases que permitan al alumno desarrollar sus 
capacidades musicales, proporcionándole, además, herramientas didácticas para su aplica-
ción en el aula. 
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La asignatura se imparte durante el segundo cuatrimestre, desde febrero hasta mayo, 
por lo que, en el mes de febrero y hasta mediados de marzo se pudo realizar de forma pre-
sencial, pero, desde mediados de marzo hasta mayo, se llevó a cabo de forma telemática. De 
esta circunstancia surge el objetivo de la experiencia que presentamos, consistente en com-
probar si la adaptación de la asignatura de Expresión Musical en la Educación Primaria para su 
impartición de forma telemática había sido adecuada. El reto era importante, porque se trata 
de una asignatura eminentemente práctica.  

 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
Studium es el campus virtual de la Universidad de Salamanca y tiene la estructura de 

una plataforma Moodle. Aunque en él ya colgábamos distintos materiales desde el inicio de 
la asignatura, su utilización fue muchísimo mayor desde que tuvimos que pasar a la docencia 
telemática.  A partir de ese momento, en el apartado de “novedades” íbamos indicando lo 
que veíamos cada semana en las clases virtuales que desarrollábamos mediante video-
conferencia, lo cual resultaba especialmente útil para los alumnos que, por diversas circuns-
tancias, no podían conectarse y seguir las clases on-line. Los videos con las explicaciones 
también quedaban recogidos en la plataforma para que pudieran verlos en otros momentos.  

Cada semana trabajábamos contenidos correspondientes a los distintos bloques que 
forman parte de la asignatura: interpretación musical (que incluye ejercicios de lectura musi-
cal, percusión corporal, repertorio para flauta e instrumental Orff), realización de trabajos gru-
pales (vocales, de expresión corporal/danza e instrumentales) y teoría musical. A continuación, 
veremos cómo hemos adaptado aquellos que se se pudieron seguir desarrollando durante el 
confinamiento. 

Para facilitar el estudio de los ejercicios de lectura musical, grabábamos videos con las 
interpretaciones y los subíamos a Studium, de tal manera que podían repasar en casa con el 
apoyo de los mismos. Durante la docencia presencial, los videos de los ejercicios se grababan 
en las propias clases, mientras se estudiaban: la profesora iba interpretando los compases de 
dos en dos y después los alumnos los repetían; finalmente, todos juntos realizaban el ejercicio 
completo. En cambio, durante el confinamiento, en los videos aparecía únicamente la profe-
sora en casa, utilizando dos tonos de voz diferentes para poder seguir con esta misma diná-
mica, consistente en presentar dos compases y permitir que los alumnos los repitieran a con-
tinuación. 

Respecto al repertorio de flauta, al principio lo trabajábamos juntos en clase, pero, du-
rante la docencia telemática, se explicaba la partitura y luego cada alumno la estudiaba indi-
vidualmente en casa con el apoyo de unos audios que les facilitamos. También les proporcio-
namos una plantilla para recordar las posiciones de las distintas notas (figura 1). 
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   Figura 1: Posiciones de las distintas notas en la flauta dulce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Para evaluar los contenidos relativos a la interpretación musical, no pudimos llevar a ca-

bo el examen presencial que estaba previsto, por lo que acordamos con los alumnos un día y 
una hora a la que conocerían los dos ejercicios de lectura musical y las dos melodías de flauta 
que entraban en el examen y, desde ese momento, disponían de una hora para poder repa-
sar cinco minutos cada una, grabarse interpretándolas y subir los videos a Studium.  

Respecto a la realización de trabajos grupales, proporcionamos al alumnado algunos 
documentos generales en Studium desde el principio para que les sirvieran de consulta y 
orientación. Durante la docencia presencial, los trabajos se iniciaban en las horas de clase pa-
ra facilitar los agrupamientos del alumnado y ayudarles en su elaboración, aunque luego tu-
vieran que quedar en algún otro momento, fuera del horario lectivo, para poder terminarlos. 
No obstante, al pasar a la docencia telemática, el último trabajo tuvimos que adaptarlo y lo 
pautamos en tres partes, para que los alumnos pudieran ir haciendo entregas sucesivas y que 
la profesora pudiera ir supervisando su trabajo hasta completarlo del todo. El primer paso era 
la creación individual de una sencilla melodía de 8 compases a partir de una base armónica 
dada, siguiendo una serie de pautas y utilizando el programa de edición de partituras Muses-
core, tal y como se muestra en la figura 2. Para familiarizarles con el manejo del programa, 
elaboramos varios video-tutoriales breves.  
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  Figura 2: Composición musical creada por un alumno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El segundo paso consistía en la composición musical grupal a partir de las melodías in-

dividuales, en equipos de trabajo de 4-5 alumnos, para lo cual les proporcionamos otra planti-
lla en la que podían ir poniendo las melodías creadas previamente de forma sucesiva o simul-
tánea y combinando distintos instrumentos, así como añadir percusión para enriquecer la so-
noridad musical (figura 3). En el último paso, debían exportar el audio de la composición y 
crear un recurso educativo en el que poder aplicarlo.  

 
    Figura 3: Composición musical grupal creada por uno de los equipos 
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En cuanto a los contenidos de teoría musical, que inicialmente se explicaban en las cla-
ses presenciales, pasamos a explicarlos mediante video-conferencia con el apoyo de presen-
taciones en Power-Point, las cuales convertimos en PDF y subimos a Studium para su estudio. 
Los temas teóricos siempre los reforzábamos con ejercicios prácticos y, durante la docencia 
telemática, este repaso se realizaba de forma virtual con ejercicios que se autocorregían y 
ofrecían feed-back inmediato, como el que se recoge en la figura 4, consistente en unir cada 
instrumento con su audio. 

 
 Figura 4: Ejercicio para su resolución virtual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El examen para evaluar los contenidos teóricos, que en un principio iba a ser presencial, 

hubo que adaptarlo y realizarlo tipo test. A dicho examen se accedía a través de un enlace 
que estaba disponible en Studium únicamente un día y a una hora concreta, durante 45 minu-
tos, que era el tiempo asignado al mismo. Los exámenes se autocorregían y el propio pro-
grama ofrecía incluso gráficas con los resultados generales. 

 

RESULTADOS 
Para comprobar si el objetivo de nuestra experiencia había sido o no positivo, pedimos 

a los alumnos que cumplimentaran un cuestionario a final de curso. En él se incluían varias 
preguntas relativas al desarrollo de la asignatura, de las cuales comentaremos las más rele-
vantes. 

Al preguntarles qué les habían parecido las clases, señalaron que provechosas, diverti-
das, enriquecedoras, muy organizadas, importantes e, incluso, que habían sido un descubri-
miento. Lo que más les gustó fue poder aplicar en la práctica lo que íbamos viendo en la teo-
ría, porque les permitía entender mejor su utilidad, así como poder interpretar música con sol-
tura y realizar trabajos grupales junto a sus compañeros. Por el contrario, lo que menos les 
gustó fue que consideran que algunos contenidos teóricos se habrían comprendido mejor si 
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todas las clases hubieran sido presenciales y que era muy divertido bailar y tocar los instru-
mentos del aula pero que, desde el confinamiento, ya no se pudo volver a hacer.  

Tal y como muestra la gráfica 1, la adaptación que fuimos haciendo de la asignatura 
debido a la situación generada por el estado de alarma fue considerada bastante o muy ade-
cuada por todos los alumnos. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
Gráfica 1. Respuestas a la pregunta ¿La adaptación que hemos 

                 ido haciendo te ha parecido adecuada? 
 
 Lo mismo ocurrió al preguntarles sobre los procesos de evaluación (gráfica 2) y sobre la 

ponderación asignada a cada parte de la asignatura para la obtención de la nota final (gráfica 
3), habiendo una clara mayoría que señalaron la opción de “mucho”. 

 

 
 
 Gráfica 2. Respuestas a la pregunta ¿Los procesos  
                                     de evaluación han sido apropiados? 



 

REVISTA ELECTRÓNICA TRANSFORMAR  
TRANSFORMAR ELECTRONIC JOURNAL 

ISSN 2735-6302 
Volumen 02 ! Nro. 02 ! Junio 2021 

  

 

Los artículos de Revista Electrónica Transformar® de Centro Transformar SpA, Chile, se comparten bajo licencia 
Creative Commons Chile: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional BY-NC-ND. 

 

 

37 

  
 
 Gráfica 3. Respuestas a la pregunta ¿La ponderación  
                                      asignada a cada parte para la nota final era  
                                      conveniente? 
 
 
Igualmente, estos resultados se repitieron al preguntarles cuánto consideraban que ha-

bían aprendido, partiendo de lo que sabían antes de estudiar la asignatura (gráfica 4), ya que 
todos señalaron que “mucho” o “bastante”.  

 

  
 
 Gráfica 4. Respuestas a la pregunta ¿Cuánto has  
                                     aprendido, teniendo en cuenta lo que ya sabías?  

 
Incluso, resulta relevante destacar que la asignatura despertó en casi todos ellos la in-

quietud por realizar la mención de Música (gráfica 5), aunque tan solo el 21% la vaya a estu-
diar después por diversos factores. 
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 Gráfica 5. Respuestas a la pregunta ¿La asignatura te ha  
                                     despertado inquietud hacia la mención de Música? 
 
Entre las sugerencias de mejora, destacaron que les hubiera gustado haber podido se-

guir haciendo prácticas presenciales en clase, porque cantar, tocar y bailar en grupo era lo 
más divertido de la asignatura, o profundizar en cómo trabajar el control emocional a través 
de la música. Asimismo, como aportaciones finales señalaron la buena organización de la 
asignatura, la utilidad de los videos y el hecho de haberles facilitado el aprendizaje a pesar de 
las circunstancias adversas. 

 

CONCLUSIONES 
A modo de conclusión, podemos destacar que el alumnado ha sentido que se han teni-

do en cuenta sus circunstancias y necesidades ante esta nueva situación, que tanto la meto-
dología seguida como los procesos de evaluación han favorecido el desarrollo de procesos 
de enseñanza-aprendizaje de calidad y que las actividades desarrolladas presentaban un for-
mato dinámico y atractivo que ha aumentado la implicación de los alumnos y su interés hacia 
los contenidos musicales. Por todo ello, en la experiencia se ha evidenciado que los estudian-
tes han alcanzado un aprendizaje significativo de los elementos que configuran la música y de 
las relaciones que mantienen entre sí, mientras disfrutaban y adquirían recursos didáctico-
musicales de aplicación en el aula. 
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RESUMEN 
La pandemia por COVID-19 ha creado la mayor disrupción en los sistemas educativos en la 
historia de la humanidad, afectando a más de 1.500 millones de estudiantes en el mundo 
en más de 200 países. El cierre de centros educativos ha afectado a más del 94% de la po-
blación estudiantil, a nivel mundial. El distanciamiento físico y las políticas de restricción a 
la movilidad han perturbado significativamente las prácticas educativas tradicionales. En 
este contexto, este estudio analiza las experiencias de docentes universitarios en relación 
con la educación remota de emergencia durante la crisis por COVID-19, en una universi-
dad privada chilena. Desde un enfoque cualitativo, se construye un cuestionario estructu-
rado en línea y se realiza una análisis de contenido. La muestra corresponde a  docentes 
de diversos programas (n= 35). De acuerdo a los resultados, el ambiente y método más 
común de realizar las clases eran sus propios hogares y equipos personales. Dentro de las 
quejas, se encuentran la inestabilidad de la red de sus estudiantes, la sobrecarga de traba-
jo y el sistema de videoconferencia impuesto por su universidad. Se concluye que la edu-
cación remota de emergencia requiere la participación de todo el equipo docente. 
 
PALABRAS CLAVE: Educación remota de emergencia, Experiencia; Aprendizaje; 
Metodologías; Educación superior. 
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ABSTRACT 
The COVID-19 pandemic has created the largest disruption of education systems in 
human history, affecting more than 1,500 millones students in more than 200 countries. 
Closures of learning centers have impacted more than 94% of the world’s student po-
pulation. Physical  distancing and restrictive movement policies have significantly dis-
turbed traditional educational practices. In this context, this study analyzes univeristy 
teachers’s experience of emergency remote teaching due to the COVID-19 crisis, a Chi-
lean private university. From a qualitative approach, a structured online questionnaire is 
constructed and a thematic analysis is performed. The sample corresponds to teachers 
from various programs (n = 35). According to the results, the most common environ-
ment and method of conducting classes were their own homes and personal compu-
ters. Among the complaints are the instability of their students' network, work overload 
and the videoconferencing system imposed by their university. It is concluded that 
emergency remote education requires the participation of the entire teaching staff. 
 
KEYWORDS: Emergency remote teaching; Experience; Learning; Methodologies; Higher 
education. 

 

INTRODUCCIÓN 
 El brote por COVID-19, originado en Diciembre de 2919 en Wuhan, China, se ha espar-
cido como pandemia, a nivel mundial, afectando a la mayoría de países y territorios (Huang, 
2020; Peng et al., 2020; Meng et al., 2020; Qu y Zhou, 2020; Xu et al., 2020). En todas partes 
se ha alertado a la población a tomar cuidados responsables,  incluyendo la-vado de manos 
uso de mascarillas, distanciamiento físico. También se ha recomendado evitar las reuniones 
sociales y masivas. Por tanto, el cierre de ciudades y el quedarse en casa han si-do estrategias 
necesarias para aplanar la curva de contagios y así controlar la transmisión de la enfermedad 
(Engzell et al., 2021). Por lo mismo, las autoridades nacionales de diversos países declararon 
el cierre de escuelas e instituciones educativas para ayudar a mitigar la propagación del virus. 
Ahora bien, desde el punto de vista sanitario, estas medidas, en general,  han sido efectivas, 
pero desde la perspectiva educativa, se han observado diversas realidades. Una situación 
puntual es la migración repentina de la educacional tradicional a la educación virtual (Lake y 
Dusseault, 2020). Otra situación se relaciona con los impactos que el cierre de centros educa-
tivos ha generado en centros educativos de diversas regiones, especialmente en países en 
vías de desarrollo.  
 Es más, en el apogeo de la pandemia, más de 190 países cerraron sus centros educati-
vos, lo que afectó a 1.600 millones de niños y jóvenes, o el 90 por ciento de la población es-
tudiantil mundial (UNESCO, 2020). De este modo, se pasó de la noche a la mañana a la edu-
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cación virtual, lo cual evidenció ciertas debilidades en la infraestructura educativa (Rapanta et 
al., 2020; Pokhrel y Chhetrii, 2021). 
 Datos recientes muestran que más del 90 por ciento de los ministerios de educación en 
todo el mundo han implementado algún diversos enfoques de aprendizaje remoto que invo-
lucran la radio, la televisión o Internet (Dreesen, et al., 2020). Aunque ninguna tecnología de 
aprendizaje remoto puede reemplazar completamente la experiencia de aprendizaje en el au-
la; algunas tecnologías tienen características que les permiten emular mejor la configuración 
del aula. Por ejemplo, la televisión y la radio requieren que los programas estén pregrabados, 
dificultando las clases interactivas en vivo. Por el contrario, la tecnología digital como Internet, 
computadores personales, tablets y teléfonos móviles puede ser más adecuada para emular 
interacciones similares a las de una sala de clases. En este contexto, este artículo busca cono-
cer las percepciones de docentes universitarios chilenos en relación con la educación virtual 
de emergencia durante la crisis por COVID-19. 
 

MARCO TEÓRICO 
Impacto del COVID-19 en la educación 
 Muchos académicos coincidimos enque la presencialidad genera las mejores 
oportunidades para desarrollar diversas competencias para el siglo XXI, ya sea en contextos 
de aprendizaje formal, no formal o informal. De hecho, un período de corta ausencia a clases 
presenciales podría traducirse en una baja competencial. Desde esta perspectiva, podemos 
estimar el efecto que la interrupción de clases y la migración del formato tradicional al modo 
virtual podrían generar en los resultados aprendizajes. La evidencia indica que bastan sólo 10 
días de clases extras para elevar los resultados en pruebas de conocimiento en un 1% de una 
desviación estándar (Carlsson et al., 2015) y que una hora de clases extras en ciencias básicas 
podría incrementar los resultados en evaluaciones de estas materias en un 6% de una 
desviación típica (Lavy, 2015).  
 En tal sentido, si perdemos entre 3 y 4 horas de clases por semana, durante 12 semanas 
podríamos tener una magnitud similar a la pérdida de una hora por semana durante 30 
semanas. Entonces, terminaríamos con una pérdida estimada de alrededor del 6% de una 
desviación estándar nuevamente. Dejando de lado la estrecha similitud, estos estudios 
posiblemente sugieran un efecto probable no superior al 10% de una desviación estándar, 
pero, definitivamente superior a cero. En la misma línea, Engzell et al. (2021) encontraron 
pérdidas en aprendizajes de hasta un 60% entre estudiantes de hogares de más bajo nivel 
educativo en los Países Bajos, confirmando las desigualdades sociales que la pandemia ha 
relevado. A su vez, Tomasik et al. (2020) encontraron que el progreso del aprendizaje de 
estudiantes de escuelas primarias en Suiza durante el aprendizaje presencial es más del doble 
en comparación con el progreso logrado durante el cierre de escuelas de ocho semanas. Por 
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su parte, Orlov et al. (2020) no encontraron evidencia relacionada con grupos demográficos 
específicos. Por el contrario, sus resultados sugieren que los métodos de enseñanza, tales 
como grupos pequeños y el aprendizaje basado en proyectos, son los que juegan un rol im-
portante a la hora de mitigar los efectos negativos de la pandemia.  
 
Efectos y reacciones a corto plazo 
 A pesar de las repetidas advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
pocos países estaban preparados para una posible pandemia en febrero de 2020. Cuando 
quedó claro a principios de marzo que el COVID-19 se estaba extendiendo rápidamente a 
escala mundial, la mayoría de los gobiernos finalmente mostraron alarma y comenzaron con el 
cierre de negocios , escuelas y universidades – el así llamado lockdown. En unas pocas sema-
nas, unas 20.000 Instituciones de Educación Superior (IES) dejaron de funcionar normalmente 
y enviaron a casa a cerca de 200 millones de estudiantes. Muchas instituciones cambiaron a 
clases en línea después de solo unos días de preparación (Coman et al., 2020; Vera, 2021). El 
mundo pasó de la noche a la mañana al aprendizaje 100 por ciento en línea.  Estos cierres de 
campus ciertamente ayudaron a prevenir la propagación del virus dentro de las IES. Al mismo 
tiempo, obligaron a las IES a operar de maneras desconocidas, invirtiéndose sumas significa-
tivas para cambiar rápidamente a la ieducación remota y suspender indefinidamente todas las 
demás actividades, incluida la investigación y el trabajo de laboratorio y de campo. 
 La investigación de Bozkurt (2020) es uno de los primeros estudios sobre el impacto de 
la interrupción de la educación debido al COVID-19 en 31 países. Además de evaluar cada 
caso por país, el estudio temas que eran comunes, tales como, inequidad y brecha digital, las 
cuales se agravaron con la pandemia; la necesidad de métodos evaluativos alternativos, tanto 
en modo síncrono como asíncrono y el uso de servicios de supervisión en línea para controlar 
las copias y el plagio académico. Otros estudios encontraron que, aunque muchas IES se han 
esforzado para que la educación remota funcionara, el grado de preparación para la transi-
ción rápida a un entorno totalmente en línea fue muy desigual entre países e instituciones 
(Grewenig et al., 2020; El Said, 2021). Específicamente,  hemos observado que muy pocas 
IES, en diversas en países asiáticos, donde la pandemia se originó, tenían la previsión y la ca-
pacidad para realizar análisis de riesgos y planificación de contingencias, de forma regular. De 
hecho, muchas universidades y colegios de países en vías de desarrollo enfrentaron serias di-
ficultades con la infraestructura tecnológica y el acceso a Internet durante la transición a la ins-
trucción remota.  
 A pesar de ello, se logró pivotear hacia una educación remota de emergencia, inclu-
yendo Learning Management Systemas (LMS) o, en su versión española, Sistemas de Gestión 
de Aprendizaje (Moodle, Canvas, Blackboard, Edmodo, Google Classroom, etc.), sistemas de 
video-conferencia (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Webex, etc.) y medios sociales (Fa-
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cebook Live, Instagram Live, WhatsApp, etc.). Al respecto, se ha encontrado que la comuni-
cación entre estudiantes y docentes es mucho más fluida cuando se utilizan herramientas de 
libre opción que cuando se tiene que utilizar las herramientas dispuestas por la institución 
(Bozkurt, 2020). 
 Por su parte, Hjelsvold et al. (2020) fueron unos de los primeros estudios en explorar  las 
opiniones de estudiantes y docentes sobre el aprendizaje remoto durante el cierre por 
COVID-19. Así, se concultó a 303 estudiantes universitarios y 56 educadores en Noruega, en-
contrándose que el poco tiempo y la falta de recursos disponibles eran barreras importantes 
para la transición repentina al aprendizaje remoto. A pesar de que tanto estudiantes como 
docentes refieren a una falta de práctica en la educación en línea, el estudio encontró que 
ambos se adaptaron rápidamente, mostrando una actitud positiva hacia el cambio. Según los 
resultados de este estudio, los factores clave que afectan el aprendizaje remoto, durante las 
primeras semanas, son los siguientes:  
 

• Desde la perspectiva del estudiantado:  retroalimentación de docentes, parti-
cipación en foros de discusión, uso de tutoriales en línea y participación en trabajos 
colaborativos; 

• Desde la perspectiva del profesorado:  comunicación oportuna e instrucciones 
claras sobre evaluaciones formativas y sumativas, exámenes, cuestionarios y tareas, 
información sobre cómo obtener ayuda, apoyo utilizando herramientas sincrónicas y 
asincrónicas, interacción en línea con docentes y asesoramiento a estudiantes para 
que establezcan su lugar y horario de estudio para una experiencia efectiva de estu-
dio en casa y; 

• Desde la perspectiva del cuerpo directivo:  comunicación oportuna con el es-
tudiantado, especialmente en materia de regulaciones y calendarización de exáme-
nes, brindando apoyo en la preparación de nuevos enfoques pedagógicos, en el 
aprendizaje de nuevas herramientas, y, al mismo tiempo, promoviendo el trabajo co-
laborativo entre docentes para la coordinación de actividades. 
 

 A nivel nacional, un estudio sobre el impacto de las plataformas de videoconferencia, 
desde la perspectiva de un grupo de docentes universitarios (n= 214), durante la pandemia 
por COVID-19, encontró que el profesorado refería a la falta de autonomía en la toma de de-
cisiones tecnológicas (Vera, 2021). Conviene precisar que la autonomía del profesorado se co-
rrelaciona positivamente con la autoeficacia, la satisfacción laboral, el empoderamiento y los 
ambientes laborales agradables (Wilches, 2007; Wermke et al., 2019; Haapaniemi et al., 
2020). De hecho, el referido equipo docente señaló que su universidad los obligaba a usar 
una determinada plataforma de videoconferencia y también a grabar todas sus clases, lo cual 



 

REVISTA ELECTRÓNICA TRANSFORMAR  
TRANSFORMAR ELECTRONIC JOURNAL 

ISSN 2735-6302 
Volumen 02 ! Nro. 02 ! Junio 2021 

  

 

Los artículos de Revista Electrónica Transformar® de Centro Transformar SpA, Chile, se comparten bajo licencia 
Creative Commons Chile: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional BY-NC-ND. 

 

 

45 

generaba tedio y estrés. Además, este grupo de docentes señaló que la plataforma Moodle 
institucional no estaba vinculada con a plataforma de videoconferencia elegida por la institu-
ción, situación que generaba una sobrecarga de trabajo. 
 
Educación remota de emergencia 
  Durante la pandemia, la mayoría deIES desplegaron una estrategia de educación remo-
ta de emergencia, que puede considerarse como una rama de la educación a distancia 
(Mohmmed et al., 2020; Hodges et al., 2020). La característica especial de la educación remo-
ta de emergencia es que es una práctica no planificada, sin más opción que utilizar cualquier 
recurso en línea y / o fuera de línea que pueda estar al alcance. A raíz de esta práctica, han 
surgido diversas investigaciones sobre una amplia variedad de temas relacionados con la en-
señanza y el aprendizaje durante la pandemia, incluidos estudios sobre cómo cambió la acep-
tación de los formatos digitales por parte de docentes y estudiantes en el contexto de Covid-
19 (Bonfield et al., 2020). En todas ellas, se releva el rol gravitante que los equipos docentes 
deben jugar en la toma de decisiones tecnológicas. Para abordar esta situación de crisis, 
Whittle et al. (2020) proponen el Marco para Entornos de Educación Remota de Emergencia 
(EERE), como se muestra en la Figura 1. 
 
 Figura 1: Marco para Entornos de Educación Remota de Emergencia 
     Marco de Educación Remota de Emergencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 Fuente: Adaptado de Whitle et al. (2020). 
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 Conviene señalar que la educación remota de emergencia persigue mantener el currícu-
lo  operativo y disponible para estudiantes y docentes, siempre evitando generar estrés en 
tiempos difíciles. Por ello, es muy distinta al método tradicional y bien planificado de la edu-
cación virtual o en línea, que es un proceso complejo, para el cual se requiere un diseño y 
desarrollo curricular muy detallado En efecto, se trata de una propuesta temporal a la crisis 
por la pandemia, que difiere del aprendizaje en línea pre-planificado (Misirli y Ergulec, 2021). 
Además, este tipo de educación debe ser flexible, libre y no restrictiva. Por consiguiente, la 
planificación e implementación de un curso en tiempos normales parece no aplicar en tiem-
pos de crisis. Por lo mismo, este tipo de educación ha traído consigo diversos desafíos para 
los equipos docentes de todo los niveles educativos, como se muestra en la Tabla 1.   
 
  Tabla 1:  Desafíos enfrentados por docentes durante la educación remota  
 de emergencia 
 

Desafío Descripción 
Adaptabilidad Capacidad para adaptarse a la educación remota de 

emergencia y tomar decisiones oportunas. 
Competencias  
digitales 

Materialización de habilidades relacionadas con la 
información y alfabetización informacional, comuni-
cación y colaboración, curación y creación de conte-
nidos, seguridad y resolución de problemas. 

Metodologías  
Activas 

Manejo  diversas metodologías activas (aprendizaje 
basado en proyectos, aprendizaje basado en pro-
blemas, estudio de caso, juego de roles, etc.). 

Relacionamiento Habilidades interpersonales para relacionarse con 
otros en espacios virtuales. 

Flexibilización  
curricular 

Capacidad para ajustar el currículo a las circunstan-
cias, independientemente de la planificación, inte-
grando ambientes síncronos y asíncronos. 

Trabajo  
colaborativo 

Capacidad para trabajar en diversos colegas, desde 
un enfoque inter-, multi- y transdisciplinar 

  Fuente: Elaboración propia. 
 
 Desde la educación remota de emergencia, lo anterior supone que la decisión sobre 
cuál estrategia aplicar recae necesariamente en los equipos docentes (Hodges et al., 2020).  
Sin duda, somos los docentes quienes mejor conocemos las necesidades de nuestros estu-
diantes. Por ello, creemos las decisiones en tiempos de crisis deben tomarse desde un enfoue 
bottom-up (desde abajo hacia arriba). 
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 A nivel local, los desafíos anteriores se han visto exacerbados, fundamentalmente debi-
do a la falta de preparación del profesorado y a la toma de decisiones tecnológicas, desde un 
enfoque top-down, que no facilita el involucramiento de docentes. A modo ilustrativo, en un 
gran número de IES chilenas,  la alta dirección es quien decide cuál sistema de videoconfe-
rencia utilizar (Vera, 2021).  
 Adicionalmente, la evidencia disponible permite afirmar que existen dos factores 
cruciales que han cambiado las prácticas docentes debido a la pandemia. En primer lugar, las 
adaptaciones pedagógicas han demostrado ser fundamentales, ya que los modelos de clases 
magistrales presenciales no se traducen en un entorno de aprendizaje remoto. Independien-
temente del tipo de canal utilizado (dispositivos móviles, plataformas de gestión de aprendi-
zaje, sistemas de videoconferencia, etc.), los equipos docentes deben adaptar sus prácticas y 
ser creativos para mantener a sus estudiantes motivados e involucrados. En segundo lugar, la 
pandemia ha recalibrado la forma en que el profesorado divide su tiempo entre la enseñanza, 
la preparación de materiales de estudio, la atención de estudiantes y las tareas administrati-
vas, las cuales, en opinión del autor, se han incrementado considerablemente. 
 

MÉTODO 
 Para este estudio adoptamos un método de análisis temático cualitativo y epistemológi-
co flexible y en profundidad para buscar contenido característico mediante el descubrimiento 
de patrones repetitivos en los datos y obtener información sobre fenómenos complejos (No-
well et al., 2017; Kiger y Varpio, 2020). El análisis temático analiza la similitud y la asociación 
entre palabras temáticas derivadas individualmente y tiene la ventaja de permitir comprender 
los temas centrales y desarrollar relaciones asociativas significativas entre ellos. El análisis te-
mático es un método de investigación cualitativa que se usa ampliamente a través de diversas 
epistemologías y preguntas de investigación (Nowell et al., 2017). Por tanto, permite identifi-
car, analizar, organizar y describir temas encontrados dentro de un conjunto de datos. 
 
Objetivos 
 El objetivo general es conocer las experiencias de docentes universitarios chilenos en 
relación con la educación remota de emergencia durante la crisis por COVID-19. A partir de 
este objetivo, se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

1. Explorar el entorno de enseñanza utilizado por el profesorado para las sesiones sín-
cronas, incluyendo espacio, dispositivos y plataformas. 

2. Identificar las experiencias del profesorado en relación con las estrategias de educa-
ción remota de emergencia. 

3. A partir de la experiencia, determinar las mejoras deseadas por el profesorado para la 
educación remota. 
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Población y Muestra 
 La población accesible para este estudio corresponde a docentes universitarios perte-
necientes a una universidad privada chilena. Para seleccionar la muestra, el investigador invitó 
a docentes que participaron de un taller virtual de Flipped classroom (N= 57). Se obtiene una 
tasa de respuesta de 61% (n = 35), correspondiente a 17 hombres y 19 mujeres, (49% y 51%, 
respectivamente), con una edad promedio de 45 años (SD= 13). A continuación presentamos 
sus datos demográficos, incluyendo género, edad, años de experiencia, facultad y plataforma 
preferida (Tabla 2).  
 
 Tabla 2: Datos Demográficos de docentes 

Etiquetas de 
variable Porcentaje Total de participantes 

Género 49% Masculino 35 

  51% Femenino 
 Edad 9% Entre 25-39 años 35 

  15% Entre 31-40 años 
   26% Entre 41-49 años 
  19% Entre 50-59 años  

 31% Más de 59 años  

Años de experiencia 28% 0-5 años 35 

  31% 6-10 años 
   26% 11-15 años 
   15% Más de 16 años 
 Facultad 41% Humanidades  35 

  45% Salud 
   14% Ingenierías 
 Plataforma preferida 9% Google Classroom 35 

  48% Zoom   

  23% Google Meet   

  11% Kahoot   

  9% WhatsApp   
 Fuente: Elaboración propia. 
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Procedimiento 
 Con el propósito de recoger informacional experiencial y comn base en la evidencia y 
escenrio de estudio, construimos un cuestionario de 4 preguntas abiertas relacionadas con la 
experiencia durante la educación remota de emergencia (Tabla 3). Las preguntas abiertas 
permiten que los respondentes se expresen libremente (Farrell, 2016). Además, las respuestas 
a la preguntas abiertas se analizan utilizando el proceso de ordenamiento por temas para el 
análisis de datos cualitativos (Radnor, 2002). Operacionalmente, este cuestionario es autoad-
ministrado en línea, a través de un enlace Google Forms. Determinamos dos semanas para 
recoger los datos, configurando el cierre automático del instrumento luego de su fecha límite.  
 
 Tabla 3: Lista de preguntas del cuestionario 

1. ¿Desde dónde se conecta usted para realizar las clases remotas? 
2. ¿Qué dispositivos y plataformas tecnológicas utiliza usted para las 

sesiones síncronas (clases en tiempo real)? 
3. ¿Qué aspectos podría usted mencionar de su experiencia con el 

modelo educativo definido por su institución para este período de 
crisis? 

4. En caso de participar en la toma de decisiones, ¿qué propondría usted 
para mejorar el modelo de educación remota de emergencia de su 
institución? 

 Fuente: Elaboración propia. 
 

RESULTADOS 
 A continuación presentamos los principales resultados del análisis temático de las 
respuestas recibidas. Por decisión metodológica, sólo abordamos los temas que presentan 
una mayor tasa de ocurrencia en el discurso. 
 
Entorno para educación remota 
 En general, corresponde al espacio físico destinado a la implementación de la 
educación remota de emergencia, incluyendo el mobiliario y otros elementos que faciliten un 
desempeño exitoso, principalmente desde el lugar de la persona usuaria. Para cubrir este 
tema, planteamos las siguientes preguntas: ¿Desde dónde se conecta usted para realizar las 
clases remotas? (Ítem 1) y ¿Qué dispositivos y plataformas tecnológicas utiliza usted para las 
sesiones síncronas (clases en tiempo real)? (Ítem 2). La codificación temática permite levantar 
diversos temas asociados que emergieron en el discurso, como mostramos en la Tabla 4. 
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  Tabla 4: Codificación temática para Entorno para educación remota 
Tema Codificación temática Nro. de 

ocurrencias 
%  

 
Entorno para 
educación remota 

Conexión desde la oficina 26 74,2 
Comodidad 2 5,7 
Problemas de conexión 3 8,5 
Laptop 24 68,5 

 Fuente: Elaboración propia. 
 
 Respecto de la pregunta uno, podemos visualizar que el tema más mencionado es la 
‘Conexión desde el hogar’ (24), que podemos entender como el espacio del hogar desde 
donde se realiza la conexión a Internet. Por tanto, podemos inferir que la mayoría de 
docentes de este grupo se conecta a sus clases remotas, ya sea en modo síncrono o 
asíncrono, desde su hogar. En esta línea, destacamos las siguiente opiniones: 

 
− “Nunca había vivido la experiencia del teletrabajo. Aquí en la comodidad de mi casa, 

tengo de todo lo que necesito” (doc-12). 
− “Aunque de repente resulta algo monótono estar mucho en casa, el teletrabajo me 

ha permitido ayudar a mis hijos” (doc-26). 
− “Como yo vivo en el campo, he tenido algunas dificultades de conectividad. Pero, no 

me hecho muchos problemas. Simplemente busco donde hay una mejor señal” (doc-
09). 

− “Con las clases online, le he sacado trote a mi estudio. Allí tengo todo lo que 
necesito” (doc-31). 

− “En realidad, los docentes fuimos formados para dar clases en forma presencial, no 
online. La pandemia me ha obligado a adaptar un lugar en mi casa para la docencia 
online” (doc-17).  

 
 En relación con la pregunta dos, observamos que otro tema muy recurrente es el uso de 
laptops (25) para las clases remotas. Esto podría indicarnos que la mayoría de docentes de 
este grupo utiliza equipos móviles  en su práctica. Por otra parte, de este grupo, 9 docentes, 
probablemente no utilicen regularmente equipos móviles en su práctica, sólo los equipos de 
sobremesa del hogar para asuntos puntuales. Para este tema,  destacamos las siguientes 
opiniones: 
 

− “Yo me llevo mi equipo al segundo piso, que es en donde puedo trabajar” (doc-34). 
− “Como muchos, todo lo tengo en mi equipo, que llevo a todas partes. También me 

preocupo de usar la nube para archivos importantes” (doc-15). 
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− “En mi casa, tenemos un estudio con dos equipos, que usamos con mis hijos. Ahora 
nos hemos dado cuenta que necesitamos otro espacio” (doc-08). 

− “Dado que mi rutina de trabajo ha cambiado, dedico más tiempo a la preparación de 
materiales de apoyo y videos. Creo que pronto mi equipo se quedará sin memoria” 
(doc-29). 

 
Modelo de educación remota 
 Corresponde al modelo educativo definido por la institución para seguir ofreciendo el 
servicio educatico durante la pandemia. Dependiente del caso, puede abordarse desde un 
enfoque top-down (las decisiones se toman en la alta dirección) o enfoque bottom-up (las 
decisiones se toman en conjunto con los equipos docentes). Abordamos este tema con la 
pregunta: ¿Qué aspectos podría usted mencionar de su experiencia con el modelo educativo 
definido por su institución para este período de crisis? (Ítem 3). La codificación temática nos 
permite levantar diversos temas asociados, como mostramos en la Tabla 5. 
 
  Tabla 5: Codificación temática para Modelo de educación remota 

Tema Codificación temática Nro. de 
ocurrencias 

%  

 
Entorno para 
educación remota 

Sistema de videoconferencia 33 94,2 
LMS 7 20,0 
Cobertura curricular 30 85,7 
Interacción con estudiantes 15 42,8 
Evaluación 14 40,0 
Participación 22 62,8 

 Fuente: Elaboración propia. 
 
 En relación con la pregunta tres, el tema que presenta la mayor ocurrencia es Sistema 
de video conferencia (33), que podemos definir como un sistema interactivo que permite a 
varios usuarios comunicarse cara a cara en tiempo real, a través de Internet.  Otro conepto 
frecuente es Cobertura curricular, un concepto que se utiliza en el sector escolar (enseñanza 
básica y media en Chile) y que busca estimar el nivel de logro de los objetivos de aprendizaje 
que están vinculados a clases mediante un cronograma o planificación de actividades. Para 
estos temas, destacamos las siguinentes opiniones:  

 
− “Al principio de la pandemia, cuando todavía teníamos clases presenciales, muchos 

preguntamos qué medidas se tomarían. Bueno, de repente se nos informó que 
usaríamos Google Meet. En un comienzo, no se nos dijo que era obligatorio. Así, 
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varios continuamos con Zoom. Pero, después, se nos obligó a usar Google Meet” 
(doc-04). 

− “Usamos Meet obligadamente. En mi caso, tuve que aprender a usarlo, ya que soy 
usuario de Zoom. En general, es amigable, pero, no tiene las funcionalidades de 
Zoom. Me tuve que adaptar al sistema” (doc-26) 

− “En la universidad usamos Google Meet. Creo que hay un convenio con el Ministerio 
de Educación. La programación de las clases se hace desde la Casa Central. 
Nosotros no intervenimos” (doc-34). 

− “No entiendo por qué nos pedían enviar una planilla de cobertura curricular, cuando 
estabamos en plena pandemia y, además, creo que es una exigencia propia del 
sistema escolar” (doc-03). 

− “Nos exigan tanto la famosa cobertura curricular, como si las clases tuvieran que ser 
rígidas. Yo la enviaba sólo por cumplir” (doc-23). 

 
Propuestas de mejora 
 Corresponden a un conjunto de medidas de cambio que se toman en una organización 
educativa para mejorar su rendimiento y los resultados de aprendizaje. Cabe señalar que las 
medidas de mejora deben ser sistemáticas, no improvisadas ni aleatorias. Aboramos este 
tema con la pregunta: “En caso de participar en la toma de decisiones, ¿qué propondría us-
ted para mejorar el modelo de educación remota de emergencia de su institución?” (Ítem 4). 
La codificación temática nos permite levantar diversos temas asociados, como mostramos en 
la Tabla 6. 
 
Tabla 6: Codificación temática para Propuestas de mejora 

Tema Codificación temática Nro. de 
ocurrencias 

%  

 
Propuestas de mejora 

Flipped classroom 29 82,8 
Trabajo colaborativo 26 74,2 
Metodologías activas 32 91,4 
Bonos de desempeño 15 42,8 

 Fuente: Elaboración propia. 
 
 Con respecto a la pregunta cuatro, observamos dos temas de alta ocurrencia: Flipped 
classroom (29), definido como una modalidad de aprendizaje semipresencial o híbrido y 
Metodologías activas (32), entendidas como un conjunto de estrategias metodológicas que 
supone una propuesta de trabajo cooperativo, competencial y experiencial. Para este tema 
destacamos las siguientes opiniones: 
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− “Derechamente, yo apostaría al Flipped classroom. A quedado demostrado que el 
modelo de emergencia que implementó la universidad es poco efectivo” (doc-34). 

− “A mi me parece que eso de la cobertura curricular, que creo es de las escuelas, 
simplementente no aplica a un modelo de educación remota de emergencia. 
Claramente, cada clase seguía su propio ritmo, independiente de la planificación. Me 
parece que es más pertinente consultarnos a nosotros los docentes, que estamos en 
la primera línea” (doc-05). 

− “No faltó mayor trabajo colaborativo. Quedó demostrado que las asignaturas 
aisladas en tiempos de pandemia producen más estrés que beneficios en nuestros 
estudiantes” (doc-09). 

− “Aquí nadie tiene la última palabra. Creo que lo más oportuno es haber convocado a 
los expertos y a docentes de aula más que haber cocinado todo entre cuatro 
parades. En todo caso, se entiende que no hubo mucho tiempo al inicio de la 
pandemia. Pero, en todo este tiempo, se ha seguido con el mismo modelo” (doc-11). 

− “Yo propondría talleres de formación continua para los docentes. No capacitaciones 
express, como tuvimos” (doc-21). 

 

Conclusiones y discusión 
 La pandemia por COVID-19 ha tomado de sorpresa al mundo de la educación, forzando 
a las IES a tomar medidas repentinas y, muchas veces, inconsultas, en el contexto de un 
cambio no planificado. En este sentido, la participación de los equipos docentes es vital en 
tiempos de crisis. Por ello, las decisiones metodológicas y tecnológicas deben tomarse desde 
un enfoque bottom-up (Hodges et al., 2020, Vera, 2021). No desde la alta dirección, como se 
ha evidenciado en la universidad analizada. 
 En general, el equipo docente consultado se ha adaptado al modelo de educación 
remota de emergencia decidido por su institución. Sin embargo, la mayoría de docentes 
lamenta no haber sido convocado para tomar parte en las decisiones de emergencia. De 
hecho, toda la evidencia indica que los cambios han de implementarse junto con los equipos 
docentes (Bozkurt, 2020; Whittle et al., Vera, 2021).  
 Con toda la experiencia ganada durante la pandemia, creemos que la educación 
cambiará definitivamente. En este sentido, creemos que las IES necesitan integrar las 
tecnologías digitales en sus procesos educativos y repensar sus procesos de aprendizaje y 
enseñanza (Bonfield et al., 2020). Es más, vemos la necesidad de rediseñar los modelos 
educativos de la educacion superior para hacerlos más sostenibles y pertinentes a las 
necesidades educativas un siglo que se caracteriza por ser extremadamente cambiante.  
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ELISA FUENTES-ORTEGA 
PERIODISTA INDEPENDIENTE (CHILE) 

 
 Entrevista realizada el 20 de junio de 2020 

 
Fernando Vera es Doctor en Ciencias de la Educación 
c/m en Evaluación y Acreditación; Licenciado en Educa-
ción; Profesor de Inglés; Master en Educación c/m en 
Administración y Gestión Educacional; Master en Educa-
ción c/m en Currículum y Evaluación; Diplomado en 
Aprendizaje Profundo; Diplomado en Liderazgo Educa-
cional; Diplomado en Gestión de Sostenibilidad Corpo-
rativa; Certificado en Pensamiento Crítico y Certificado 
en Coaching para el Liderazgo y Comunicación Efectiva. 

Cuenta con estancias académicas en Zhejiang Gongshang University (ZJSU), China y en 
Edusoft, Israel. Adicionalmente, es miembro de numerosas comunidades académicas. Ac-
tualmente, se encuentra liderando diversos proyectos educativos, a nivel nacional e interna-
cional. Dentro de ellos se encuentran iniciativas de internacionalización (webinars y congresos 
internacionales) y un estudio comparativo sobre el desarrollo de competencias genéricas en 
estudiantes universitarios de Iberoamérica (Chile, España, México, Argentina y Colombia), en 
el contexto de un Doctorado con mención internacional por la Universidad del País Vasco, 
España. 
 
El educador apasionado y comprometido con el cambio transformacional en la educación de 
niños y jóvenes, particularmente,  con foco en la necesidad de intervenir profundamente en 
los procesos formativos, con propuestas curriculares, que impliquen un verdadero reto para 
docentes y discentes, son algunos de los atributos diferenciales que Fernando, como le gusta 
que le llamen, exhibe en la siguiente entrevista . 
 
El isa Fuentes (EF): Me gustaría que pudieras comentar un poco sobre cómo te aproximas-
te a la filosofía en la educación. Específicamente, ¿cómo llegaste el pensamiento crítico? 
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Fernando Vera (FV): Recuerdo que fui un niño muy inquieto, extremadamente curioso y 
cuestionador de todo. Me fascinaba desafiar a mis padres, hermanas y amigos de mi barrio, 
con preguntas simples, que debido a su simpleza, parece les complicaba. Como estas situa-
ciones no se daban en la escuela, me aburría con facilidad. Si bien aprendí mucho en mi épo-
ca escolar,  pero, más bien por autogestión, no se trató de una experiencia que pueda califi-
car como significativa, memorable y provechosa. Sin embargo, en mi educación secundaria 
tuve una experiencia totalmente distinta, en mi recordado Internado Nacional Barros Arana 
(INBA). Aquí, la asignatura que más me marcó positivamente fue, precisamente,  Filosofía. Tu-
ve un profesor muy apasionado, que nos hacía pensar en sus clases. Como estrategia, él utili-
zaba los filosofemas. En términos simples, nos planteaba algunos desafíos cognitivos, median-
te ciertos apotegmas. Por ejemplo, “No sólo de pan, vive el hombre”. A partir de dicho 
enunciado, nosotros debíamos desarrollar nuestro argumento y dejar que nuestras ideas flu-
yeran libremente en escritos, que luego él revisaba. También nos enseñó a estudiar mediante 
el método peripatético, con la idea de mejorar nuestra memoria y atención, mientras caminá-
bamos por los hermosos jardines y enormes espacios del reciento. Ahí, sitúo mi estructuración 
del pensamiento crítico, que ya traía desde niño. Formalmente, nunca más experimenté el 
pensamiento crítico en el currículo. Y,  en mi experiencia docente, que es principalmente del 
nivel terciario, tampoco he visto iniciativas en esa dirección. 
 
EF: ¿A qué se debe que el pensamiento crítico no se desarrolle en el currículo de la educa-
ción terciaria? 
 
FV: Yo creo que la preparación del docente universitario no contempla el pensamiento críti-
co, como núcleo del curriculum. Basta con revisar los reactivos con los cuales se evalúa a los 
estudiantes de pregrado. Por ejemplo,  las pruebas de rendimiento óptimo, que aún se si-
guen aplicando en Chile, relevan, mayoritariamente, niveles cognitivos inferiores, tales como, 
conocimiento, comprensión y, como máximo, aplicación. Hay pocos espacios para el análisis, 
síntesis, evaluación y menos creación. Este problema también se debe a que las facultades 
que controlan el currículum, simplemente ignoran o no comprenden el alance del pensamien-
to crítico para el desarrollo integral de la persona. Además, la mayoría de docentes universita-
rios se centra exclusivamente en su área disciplinar. Tampoco han sido formados en las des-
trezas intelectuales inherentes  al pensamiento crítico. Ya ves, el enfoque que prima en nues-
tras aulas es el expositivo o de clase magistral, con poca posibilidad de transitar hacia un en-
foque más dialógico. Más aún, al abordarse las disciplinas como estancos, es poco probable 
establecer relaciones conceptuales entre ellas. Creo que todavía muchos docentes en Chile 
enseñan meramente para regurgitar contenidos. En plena época de profundos cambios, a ni-
vel planetario, esto para mi no tiene sentido. Es más, muchos docentes confunden el pregra-
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do con el desarrollo intelectual. En otras palabras, creen que simplemente por el hecho de es-
tar en la universidad, los estudiantes automáticamente piensan en niveles cognitivos superio-
res. Aunque el pensamiento crítico está indicado por la Comisión Nacional de Acreditación de 
nuestro país (CNA-Chile), como un criterio de acreditación de carreras y programas, yo creo 
que gran parte de la docencia de pregrado no desarrolla ni infunde en los futuros profesiona-
les destrezas o disposiciones de pensamiento crítico. 
 
EF: En ese sentido, ¿está el pensamiento crítico indicado para todos, por igual? 
 
FV: Buena pregunta. Si quieres decir si el pensamiento crítico es inclusivo, la respuesta es sí. 
Virtualmente, todos los seres humanos somos criaturas innatamente curiosas, aunque, a me-
dida que vamos creciendo, nos vamos volviendo sujetos más epistémicos que perceptuales. 
Aún así, creo que todos podemos aprender los elementos del pensamiento crítico, aunque su 
aplicación exige mucha disciplina intelectual. En efecto, yo procuro integrar el pensamiento 
crítico en todas mis actuaciones, sean éstas en contextos, formales, informales o no formales. 
En efecto, se trata de los mismos elementos, que, evidentemente, se instalarán más rápida-
mente en unos que en otros, debido a nuestros intereses, estilos y ritmos de aprendizaje e in-
cluso capacidad de autogestión. A la larga,  las destrezas que adquiramos,  podremos aplicar-
las a cualquier tema, contexto o situación. Por ejemplo, un estudiante que piensa críticamente 
tiene un propósito claro y, seguramente, cuestionará toda la información que le comparta-
mos. Además, probablemente no se quedará sólo con los insumos que le entreguemos en 
clases. Por el contrario, buscará profundizarlos con lógica, acuciosidad e imparcialidad. Y, sin 
duda, aplicará esta destreza cuando lea, escriba e interactúe con pares, profesores, familiares 
y amigos, pues el pensamiento crítico fluye en todos nuestros ecosistemas, no sólo en los es-
pacios formales. 
 
Por otra parte, la curiosidad está allí para ayudarnos a lograr una comprensión más profunda 
de todo lo que esté en nuestro alrededor, no sólo de aquello en lo que estemos implicados 
en un momento dado. Lo que quiero decir es que los pensadores críticos somos curiosos por 
naturaleza y, por tanto, siempre estaremos explorando cosas nuevas, pues la monotonía nos 
aburre con facilidad. De hecho, los pensadores críticos siempre estamos creando e innovando 
porque buscamos generar cambios transformacionales e impactar positivamente en las per-
sonas y sacarlos de su zona de confort. Como somos curiosos por naturaleza, queremos saber 
qué los moviliza, qué piensan, cuáles son sus creencias, qué están haciendo y cuáles son sus 
puntos de vista sobre diversos temas de interés común. A modo ilustrativo, a mi no me gus-
tan las reuniones de trabajo muy estructuradas tipo briefing, en donde todos escuchan pasi-
vamente, sin emitir opiniones y muy pocos se atreven a preguntar. Podríamos decir que esta 
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destreza de orden superior nos convierte en aprendices profundos y permanentes. Con este 
fin, los pensadores críticos, nos planteamos preguntas, tales como, ¿Qué está ocurriendo? 
¿Por qué ella o él dice tal cosa? ¿Por qué es importante? ¿Qué hay oculto aquí? ¿Qué pasaría 
si…?, ¿Por qué actúan así?, etc. Todavía más, los pensadores críticos siempre tendremos mu-
chas preguntas y, además, disfrutamos cuestionando y buscando diversas aristas a un mismo 
problema para así lograr una comprensión más completa, desde diversas perspectivas. 
 
Si te das cuenta en las características de las preguntas que he hecho, cada una de ellas esti-
mula un importante diálogo con uno mismo, obligándonos a razonar bien y a tomar decisio-
nes asertivas. Por ello, creo que el pensamiento crítico fomenta la autonomía del aprendiz y 
fortalece su capacidad para decidir qué hacer. Aquí, me viene a la mente una estancia aca-
démica en China, en el año 2009. Comparando nuestro escenario con la educación china, re-
cuerdo que lo que más me impresionó fue la combinación explícita que se hace entre apren-
dizaje y pensamiento, especialmente inspirando y estimulando a los estudiantes a pensar, de 
manera independiente, creativa y libre, contribuyendo así al desarrollo social y de las ciencias. 
Por los hábitos de pensamiento y la forma de abordar las conversaciones en inglés, que yo 
impartía, concluí que se trataba de estudiantes intelectualmente disciplinados. 
 
EF: ¿A qué te refieres con “intelectualmente disciplinados”? 
 
FV: Me alegro que lo preguntes. Anteriormente, ya he deslizado el concepto “disciplina inte-
lectual”. Bueno, el pensamiento crítico es un proceso intelectualmente disciplinado, pues im-
plica conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar la información que recibimos, de ma-
nera activa y habilidosa para llegar a una cierta respuesta o conclusión. Un claro ejemplo de 
disciplina intelectual es el autoaprendizaje, tan descendido en nuestro medio. Una razón de 
por qué no se apalanca la disciplina intelectual, en la formación profesional, es la creencia de 
muchos de que cuando se concluye satisfactoriamente una asignatura, un curso, o un pro-
grama de grado o postgrado, se ha culminado la tarea de aprender. Craso error, nunca deja-
mos de aprender. Ser intelectualmente disciplinado también implica desarrollar buenos hábi-
tos de pensamiento. En otras palabras, focalizarse en cierta hoja de ruta e imaginar qué  ta-
reas y en qué plazo hacerlas para cumplir con nuestros objetivos o responsabilidades. 
 
EF: ¿Podrías profundizar a qué te refieres con buenos hábitos de pensamiento? 
 
FV: Sí. Por supuesto. En primer lugar, convengamos en que el pensamiento crítico no se 
desarrolla de la noche a la mañana. En mi caso, como te he comentado, éste partió en mi 
temprana infancia y se estimuló notoriamente por un hito en la enseñanza media, que marcó 



 

REVISTA ELECTRÓNICA TRANSFORMAR  
TRANSFORMAR ELECTRONIC JOURNAL 

ISSN 2735-6302 
Volumen 02 ! Nro. 02 ! Junio 2021 

  

 

Los artículos de Revista Electrónica Transformar® de Centro Transformar SpA, Chile, se comparten bajo licencia 
Creative Commons Chile: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional BY-NC-ND. 

 

 

62 

mi vida. Ahora bien, en todo momento y lugar nuestra mente está pensando, interpretando y 
tratando de darle sentido a lo que está ocurriendo. Pero, el sólo hecho de tener una inmensa 
experiencia en el escrutinio de la realidad, no significa que seamos expertos en nuestra habi-
lidad de pensar críticamente. En realidad, los pensadores críticos vamos desarrollando diver-
sos hábitos de pensamiento, que nos permiten tomar buenas decisiones. A los pensadores 
críticos nos preocupa hacer las cosas bien, más que buscar estar en lo correcto. Así,  pode-
mos dejar de lado nuestros egos y reconocer que necesitamos ciertas respuestas.  De allí que 
admitamos, sin mayores problemas, que podríamos ignorar algo y cometer errores.  
 
Ya conoces la tradicional expresión errare human est para implicar que equivocarse es intrín-
seco a la naturaleza humana, por lo que debemos aceptar los errores y ser capaces de apren-
der de ellos para evitar que se repitan. En este sentido, es importante reconocer la importan-
cia de preguntar y buscar información confiable que nos permita cubrir cierta agenda. Tam-
bién, los pensadores críticos evitamos llegar a conclusiones apresuradas y a posibles juicios 
de valor. Por ello, nos tomamos más tiempo que la media poblacional para así reunir tanta in-
formación como sea posible para comprender mejor una situación compleja, antes de tomar 
acciones. Dicho de otro modo, es importante reconocer que las consecuencias de ciertas de-
cisiones son más críticas que otras, por lo que, para estos casos, se requiere mayor escrutinio. 
Lo anterior no quiere decir que nos sumerjamos en un sobreanálisis y nos quedemos paraliza-
dos en el proceso de toma de decisiones. Muy por el contrario, nos gusta buscar ciertos pa-
trones en los datos para evitar forzar que la información encaje en una necesidad en particu-
lar.  
 
Así, cuando somos capaces de mirar el bosque y también los árboles, sólo entonces nos per-
catamos que tenemos la información suficiente para tomar una decisión acertada. Por cierto, 
reconocemos que es imposible contar con toda la información que nos gustaría tener, pero, 
confiamos en que lo que hemos conseguido es producto de una exploración exhaustiva y ob-
jetiva, que nos permite tomar decisiones acertadas. También, los pensadores críticos somos 
aprendices permanentes y trabajamos duro para mantenernos bien informados sobre lo que 
ocurre en el mundo y actualizados en el estado del arte de nuestras materias de interés. Por 
práctica, nos encanta explorar un gran espectro de temas e invertimos tiempo y esfuerzo en 
educarnos continuamente para así estar mejor equipados y tomar buenas decisiones ahora y 
en el futuro. 
 
EF: Interesante lo que planteas. Por cierto, el pensamiento crítico es un trabajo que demanda 
mucha dedicación. Al respecto, ¿aplicas el pensamiento crítico en ti mismo? 
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FV: En realidad, la esencia del pensamiento crítico es el mejoramiento personal. Ahora bien, 
más que dedicación, yo insistiría en el concepto de disciplina intelectual, que es como estu-
diamos y reflexionamos críticamente sobre la realidad y comunicamos nuestras ideas para in-
fluir positivamente en los demás. Suelo referirme a este hábito como “liderar con el ejemplo”.  
Cuando somos capaces de explicar cómo hemos llegado a una conclusión, entonces estamos 
aplicando el pensamiento crítico en nosotros mismos para luego influir en los demás. Es más, 
la autoobservación y la capacidad para evitar ciertos sesgos propios nos permiten plantearnos 
preguntas, tales como, ¿Tengo toda la información que necesito? Si mis conclusiones son 
verdaderas, ¿cuáles son las posibles implicaciones teóricas y prácticas? Como podrás darte 
cuenta, los pensadores críticos no nos cerramos a la posibilidad de cambiar nuestros puntos 
de vista, si es que accedemos a mayor información que nos permita una mejor comprensión 
del tema que es objeto de análisis.  
 
Como pensador crítico, tengo el hábito de leer profusamente, escribir a diario y compartir mis 
ideas, con mayor frecuencia que una persona promedio. Es decir, siempre le estamos dando 
tiraje a nuestra chimenea, pues pensamos de manera independiente y, muchas veces diver-
gente. Pero, también valoramos perspectivas diferentes, siempre y cuando las racionalidades 
subyacentes nos hagan sentido. No todo nos impacta significativamente. Asimismo, acepta-
mos la responsabilidad cuando algo en un proyecto no resulta, según lo esperado y busca-
mos comprender qué ocurrió para así aprender de los errores. 
 
EF: Me he percatado que tienes una postura personal sobre los errores, ¿podrías profundizar 
un poco más, desde el punto de vista pedagógico? 
 
FV: Sin duda, el cometer errores es una parte fundamental de todo proceso cognitivo, ya sea 
que estemos resolviendo un problema matemático, actuando en un juego de roles, tomando 
decisiones importantes, reservando un hotel en alguna plataforma o tratando de comprender 
algún concepto nuevo. Es más, cometer errores y aprender de ellos no es sólo una destreza 
humana. También se da en el mundo animal. Yo soy un dog lover. De hecho, tengo cuatro 
mascotas: Valentín, Bianca, Pelusa y Sebastián, en ese orden, que es cómo llegaron a mi vida. 
Puedo contarte que disfruto mucho observando su comportamiento gregario, jugando con 
ellos y también retándolos con ciertos desafíos cognitivos, con respuestas muy positivas, pues 
los premio. Pero, lo que más me llama la atención es ver cómo mis mascotas aprenden de sus 
propios errores y de los errores de sus pares para lograr captar la atención de su amo. Lo que 
quiero decir es que en el mundo animal, el evitar cometer las mismas torpezas parece mejorar 
drásticamente las opciones de sobrevivencia. En otras palabras, tanto los humanos como los 
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animales aprenden a vivir y a vivir para aprender. Sin embargo, los seres humanos, tenemos 
un rasgo distintivo único: La capacidad de procesar y ponderar nuestros errores. 
 
Desde el punto de vista pedagógico, el error debe considerarse como una oportunidad para 
aprender, con la idea de no correr el riesgo de repetir el mismo error. Por ello, a mi me hace 
más sentido evaluar a los estudiantes con desafíos cognitivos, desde un enfoque de evalua-
ción auténtica. Con esta estrategia, debemos desarrollar en ellos la capacidad de tomar bue-
nas decisiones y opciones. Como sabemos, el buen juicio se desarrolla sólo si verdaderamen-
te aprendemos de nuestros errores. Desafortunadamente, los errores en nuestro sistema edu-
cativo se abordan principalmente desde un enfoque punitivo. Esto debido que, a través de 
toda nuestra historia, los errores se han tratado como algo negativo. Por varias razones, vulne-
rabilidad, ignorancia o simplemente intolerancia a cometer errores. No obstante, es inevitable 
cometerlos.  
 
Me pregunto, ¿no sería maravilloso aprender a convivir con ellos? Creo que nos falta pensar 
en los errores, de manera distinta, y ver sus beneficios para el mejoramiento personal y profe-
sional. Como ves, es un tema que tiene un profundo trasfondo cultural. Albert Einstein dijo: 
“Quien nunca ha cometido un error nunca ha intentado nada nuevo”. Me quedo con este po-
tente mensaje. Especialmente, porque observo que muchos pares connacionales operan bajo 
la noción de que cometer errores es una aberración. Puedes llamarlo perfeccionismo, pero, 
estimo que se trata de un problema más sustancial. En general, en los espacios educativos se 
demanda un cierto orden y continuidad, buscando eliminar los errores.  
 
Pero, abordar los errores desde esta perspectiva es ver el mundo como un lugar estático, 
cuando vivimos en un constante dinamismo. Te guste o no, el mundo y todo lo que está en 
él, está cambiando constantemente. Las condiciones naturales de la tierra cambian; tenemos 
toda una discusión en torno al cambio climático; nuestros cuerpos cambian. En realidad, todo 
cambia, incluyendo los sistemas económicos, culturales y educativos, que tienen sus ciclos de 
vida. Todo está en un constante estado de flujo. En consecuencia, si somos capaces de refle-
xionar críticamente sobre esta realidad, habremos aprendido la lección y, posiblemente, mi-
nimizaremos ciertos errores innecesarios. Aún así, la vida tiene tantas incertidumbres y varia-
bles que los errores son inevitables. Afortunadamente, los seres humanos tenemos la capaci-
dad de aprender de ellos. 
 
EF: Ciertamente, los docentes, independientemente del nivel de educación en que se en-
cuentren los estudiantes, son - o deberían apuntar a ser - líderes transformacionales. ¿De qué 
manera es posible infundir el desarrollo del pensamiento crítico desde esa posición? 
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FV: Déjame responder tu pregunta en primera persona, que es como me implico en todo lo 
que hago. En primer lugar, convengamos en que el liderazgo transformacional nos exige a los 
docentes liderar con el ejemplo. En otras palabras, debemos, más que deberíamos, ser un 
ejemplo o modelo a seguir en todas nuestras actuaciones. Esto supone actuar con integridad 
y adherirnos a altos estándares morales. Recordemos, además, que los líderes transformacio-
nales, en esencia, promovemos  el cambio, la creatividad y la adaptabilidad a diversos contex-
tos. Por ello, yo adhiero completamente a este estilo de liderazgo. Como tal,  aspiro a que 
mis estudiantes y todos quienes trabajen conmigo sean también personas autónomas, creati-
vas y capaces de proponer diversas formas de conseguir ciertos resultados. Y, como nos gusta 
conectar lo que hacemos con un determinado propósito, inspiramos a los demás a que tam-
bién sean capaces de conectar los puntos.  
 
Pero, para contextualizar mejor, déjame focalizarme, un poco, en el concepto de “infusión” 
que has empleado en tu pregunta. No muchos docentes comprenden el modelo de infusión 
en el currículum. Infundir el pensamiento crítico y, en realidad, cualquier tema emergente, es 
una competencia de orden superior, que nos exige una alta preparación y capacidad para ob-
servar el mundo. Si logramos desarrollar esta capacidad, virtualmente, seríamos capaces de 
infundir cualquier contenido de interés, incluyendo el pensamiento crítico, sin la necesidad de 
crear un curso en particular para dicho propósito. Aquí, se me vienen a la mente temas, tales 
como, cambio climático, equidad de género, competencias blandas, ética profesional, las 
nuevas realidades globales, políticas y socioculturales e incluso la infusión de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en nuestra praxis. A grosso modo, “infundir” significa diseñar un 
plan de clases que cubra temáticas del mundo real, como contexto para enseñar diversos te-
mas académicos, que actualmente se abordan como estancos disciplinares. 
 
EF: Y en esa misma línea, a tu juicio, ¿existe un punto de inflexión, en nuestro desarrollo hu-
mano, que impide avanzar en este ámbito? 
 
FV: Sí. Los modelos mentales. Como he dicho antes, no sólo debemos ser capaces de mirar 
el bosque, sino también el árbol y a la inversa. Lo quiero decir es que necesitamos entrenar 
nuestro cerebro a pensar mejor. A mi juicio, una de las mejores formas de conseguirlo es mo-
dificar y/o expandir los modelos mentales que utilizamos para pensar. Para que se compren-
da. Un modelo mental es una explicación de cómo algo funciona en el mundo real. O, mejor 
dicho, un concepto, una estructura o cosmovisión que llevamos en nuestra mente y que nos 
ayuda a interpretar el mundo y, por consiguiente, comprender las relaciones existentes entre 
las cosas. Como podrás advertir, los modelos mentales están profundamente enraizados en 
nuestras creencias sobre cómo funciona todo en el mundo, incluyendo la educación. Por 
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ejemplo, en economía, la cadena de valor es un modelo teórico que nos permite comprender 
el desarrollo productivo que genera valor al producto final. Hoy, ya no es posible abordar los 
negocios, desde un enfoque sólo comercial. Necesitamos abordarlos desde la gestión de sos-
tenibilidad. De hecho, ya muchas empresas están implementado procesos de debida diligen-
cia. Además, algunas universidades alrededor del  mundo están dejando atrás las tradiciona-
les memorias institucionales y optando por informes de sostenibilidad, en su lugar. Es decir, 
están cambiando sus modelos mentales. En desarrollo organizacional, el pensamiento sisté-
mico nos permite comprender cómo funcionan las organizaciones que aprenden. La entropía 
es un modelo mental que nos ayuda a comprender cómo operan el desorden y la decaden-
cia. En educación, hoy se está instalando la gamificación. Pero, ¿comprendemos sus implica-
ciones teóricas y prácticas? Como ves, los ejemplos abundan. Entonces, si queremos lograr 
un desarrollo humano, yo agregaría “sostenible”, necesitamos hacer un cambio radical hoy 
para que de aquí en adelante esa decisión cambie nuestra vida. Aunque, en lugar de punto 
de inflexión, yo prefiero hablar de turning point. Como sea, este giro en nuestra vida, remite, 
sin duda, a nuestra capacidad para modificar y/o expandir nuestros modelos mentales. 
 
EF: Finalmente, ¿por qué crees que es importante incluir el pensamiento crítico en la educa-
ción superior? 
 
FV: En realidad, el pensamiento crítico no se restringe exclusivamente al campo educativo. 
Cubre todas nuestras áreas de actuación. Pero, si lo vemos, desde la óptica educacional, ser 
capaz de pensar en forma crítica y resolver problemas, de manera sistemática, es, ciertamen-
te, un activo para cualquier carrera profesional. En efecto, es importante en la nueva Sociedad 
del conocimiento, que estamos viviendo y que es impulsada por la información y la tecnolo-
gía. En este exigente escenario, uno tiene que ser capaz de lidiar con los cambios, de manera 
oportuna y efectiva. Sin duda, la nueva economía exige competencias intelectuales flexibles 
para analizar la información, integrarla a nuestras bases de datos y así gestionar mejor el co-
nocimiento, tanto tácito como explícito. El pensamiento crítico promueve dichas destrezas de 
orden superior. Por ello, constituye una competencia clave en este siglo XXI, tan convulsiona-
do y cambiante. Por otra parte, no olvidemos que el pensamiento crítico promueve la creati-
vidad y la innovación. En consecuencia, juega un rol crucial en la formación de los nuevos pro-
fesionales, pues les permite evaluar no sólo las enormes cantidades de información que reci-
ben a diario, sino también las nuevas ideas, seleccionar las mejores e incluso modificarlas, si 
es necesario.  
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En definitiva, el pensamiento crítico es crucial para la autorreflexión. De hecho, para vivir una 
vida con sentido, necesitamos justificar nuestras decisiones y reflexionar sobre nuestros valo-
res y principios. El pensamiento crítico nos entrega las herramientas para este complejo pro-
ceso de autoexaminación. Por eso, debemos integrarlo no sólo en el curriculum de la educa-
ción, en todos sus niveles, sino que en todos nuestros ámbitos de actuación.  
 
 
 

NOTA: Cabe señalar que, desde 2011, Fernando es miembro de The 
Foundation for Critical Thinking (USA) y desde 2011 de UNESCO-UNEVOC 
(Alemania) para el tema TVET (Technical and Vocational Education and 
Training). Comprometido con el cambio transformacional, en 2019 funda 
Centro Transformar SpA. En 2020 crea la Red Internacional de Investigado-
res en Educación (REDIIE) y ese mismo año la Revista Electrónica Transfor-
mar. Adicionalmente, se desempeña como académico en educación supe-
rior y asesor en temas críticos de la educación de pleno siglo XXI. 
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NOTAS FINALES 
 

Revista Electrónica Transformar® es una publicación científica, con sistema de pares 
ciegos, editada y publicada por Centro Transformar SpA, una consultora en gestión 
organizacional y educacional, con base en Chile, con la colaboración de investigadores 
chilenos y españoles. Como tal, cuenta con código ISSN 2735-6302. La abreviatura de título 
según las normas del ISSN es "Rev. electron. Transform". Este último puede ser usado para 
efectos de citación y/o referencias bibliográficas.  

Nuestra revista se publica tiene una periodicidad trimestral. Nuestro objetivo es mostrar 
las principales tendencias en educación y ayudar  a diseminar las experiencias metodológicas 
del profesorado de educación primaria, secundaria y terciaria, a nivel nacional e internacional, 
permitiendo compartir sus mejores prácticas (benchmarking) de manera de potenciar y 
apalancar las competencias del estudiantado de cara a los desafíos del siglo XXI. 

Para lograr nuestro objetivo, hemos definido las siguientes secciones 
principales: Tendencias en educación, Experiencias docentes, Gestión educacional y 
Entrevistas. Estas secciones serán desarrolladas con rigor académico, enriquecidas con los 
valiosos aportes experienciales del profesorado y dispuestas en la revista, según las 
necesidades editoriales. De este modo y teniendo como foco la construcción interdisciplinar 
del pensamiento pedagógico, Transformar busca el análisis de teorías y enfoques 
metodológicos de aprendizaje-desarrollo, la reflexión académica, la diseminación de 
conocimientos y el intercambio generoso de experiencias educativas. En este 
contexto, Transformar ofrece un espacio para el intercambio, la diseminación y promoción de 
la educación inclusiva y sostenible, relevando el paradigma del aprendizaje permanente (life-
long learning) y el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 4) de las Naciones Unidas. 

Actualmente, nuestra revista se encuentra corriendo bajo la plataforma Open Journal 
Systems.  
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