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Irrupción de la inteligencia artificial en educación
Superior

The Emergence of Artificial Intelligence in Higher

Education

MyrIaN CeleSte BeNítez GoNzález
DoCtora eN eDuCaCIóN

DIreCtora GeNeral Del INStItuto De ForMaCIóN DoCeNte

NueStra Señora De la aSuNCIóN

resumen

este estudio examina cómo los educadores adoptan nuevas metodologías

de Ia en sus enfoques pedagógicos, explorando percepciones, experiencias

y desafíos. utilizando encuestas a 272 docentes universitarios en Paraguay,

se busca entender el impacto de la Ia en la calidad educativa y su integra-

ción con la pedagogía transformadora. los objetivos incluyen investigar la

relación entre aprendizaje e Ia, mejorar la retroalimentación docente, faci-

litar el aprendizaje colaborativo y abordar desafíos éticos y sociales. la Ia

en educación superior ofrece oportunidades para mejorar la calidad educa-

tiva y personalizar el aprendizaje, requiriendo formación continua y apoyo

institucional para una integración efectiva y ética.

Palabras clave: inteligencia artificial, calidad educativa, educación

Su pe   rior, tecnologías.

abstract

this study examines how educators adopt new aI methodologies in their

pedagogical approaches, exploring their perceptions, experiences, and cha-

llenges. using surveys of 272 university lecturers in Paraguay, the research

aims to understand the impact of aI on educational quality and its integra-

tion with transformative pedagogy. the objectives include investigating the

relationship between learning and aI, enhancing teacher feedback, facili-

tating collaborative learning, and addressing ethical and social challenges.

aI in higher education offers opportunities to improve educational quality

and personalise learning, necessitating ongoing training and institutional

support for effective and ethical integration.

Keywords: artificial intelligence, educational quality, higher education,

technologies.
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Educación y Futuro, 52 (2025), 11-33

1. InTroduccIón

la irrupción de la inteligencia artificial (Ia) se ha convertido en protago-

nista del espacio tecnológico actual y la educación Superior no está ajena a

esta presencia, cada vez más patente en los espacios de conocimiento,

donde se vislumbran los avances de algunas tecnologías y la obsolescencia

de otras a una velocidad inimaginable para la transmisión en forma masi-

va de un volumen importante de informaciones, adaptadas a la civilización

cognitiva, que equivale a la base de las competencias del futuro.

en este marco, se hace necesario definir determinados criterios, que

permitan distinguir el caudal de informaciones más o menos efímeras,

que invaden los espacios digitales de aquellos conocimientos veraces, en

un mundo complejo y en perpetua agitación, pero al mismo tiempo,

necesitado de directivas claras para convertir la información inicial en

conocimiento.

el ChatGPt desarrollado por la empresa open aI, despierta un interés

especial en todos los ámbitos de la educación. esta herramienta, basada

en la tecnología transformador pre entrenado generativo (GPt), produce

textos consistentes y relevantes en interacciones conversacionales con

humanos.

2. PlanTeamIenTo del Problema

Dentro del marco mencionado la incorporación de la Ia ha provocado un

gran impacto en la escena tecnológica contemporánea, permeando en múl-

tiples áreas de la sociedad, incluyendo la educación Superior. en este con-

texto, el abundante flujo de información en línea existente y la necesidad

de discernir entre conocimientos válidos y los no tanto presentan desafíos

significativos para las instituciones educativas. 

No obstante, a pesar del potencial que ofrece la Ia en el ámbito educativo,

surgen cuestionamientos y desafíos que requieren atención y análisis, por

lo mismo, es esencial comprender hasta qué punto la Ia puede optimizar

los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación Superior, así

como identificar los criterios para distinguir entre información relevante

y superflua. además, resulta fundamental examinar los posibles desafíos



éticos y sociales derivados de la creciente dependencia de herramientas

de Ia en el contexto educativo, así como explorar las barreras y limitacio-

nes que pueden surgir en la implementación efectiva de esta tecnología.

Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo general: explorar de qué

manera la inteligencia artificial puede ser utilizada de manera efectiva en

la educación Superior para mejorar la reflexión sobre la calidad del

aprendizaje, discernir entre información relevante y afrontar los desafíos

éticos y sociales. Como objetivos específicos se plantean los siguientes:

1. Indagar sobre la vinculación entre el aprendizaje a partir del uso de las Ia;

2. Indagar de qué manera la Ia puede proporcionar una retroalimentación

más precisa y eficiente a los docentes; 3. Describir cómo la Ia puede facili-

tar el aprendizaje colaborativo mediante la identificación y recomendación

de actividades y recursos relevantes para grupos de estudiantes; y 4. explo -

rar estrategias y enfoques para abordar los desafíos éticos y sociales de la

Ia en la educación Superior, promoviendo prácticas educativas inclusivas,

equitativas y éticas.

3. FundamenTacIón TeórIca

3.1 contextualización del aprendizaje con Ia 

la revolución de las tecnologías en las últimas décadas ha generado una

serie de impactos de gran repercusión en la educación superior, permitien-

do la generación de novedosos entornos, y, planteado nuevas modalidades

en la formación. en este contexto, la inteligencia artificial es un campo des-

afiante que ofrece oportunidades para personalizar el aprendizaje y mejo-

rar la experiencia de los estudiantes. 

la uNeSCo (2021) plantea que las Ia son tecnologías de procesamiento de

la información que unifican modelos y algoritmos que cuentan con la habi-

lidad de aprender y resolver tareas cognitivas; estas generan resultados

referentes a la adopción de decisiones en entornos virtuales y la predicción,

por lo que –las mismas– resultan de gran apoyo en la educación al propor-

cionar conocimientos que permiten personalizar el aprendizaje, garanti-

zando una enseñanza de calidad y propiciando que cada estudiante esté

más comprometido en su proceso de aprendizaje. así también, la Ia puede

Educación y Futuro, 52 (2025), 11-33
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analizar documentos y detectar similitudes con otros trabajos publicados,

ayudando a prevenir el plagio.

Para Flores y García (2023) la Ia puede convertirse en una gran aliada de

docentes y estudiantes, ya que otorga no solo contenidos pedagógicos per-

sonalizados, sino también asistencia personalizada y tutorías. los chatbots

y asistentes virtuales basados en Ia pueden proporcionar tutoría y respon-

der preguntas de los estudiantes en tiempo real, dicha estrategia ayuda a

aligerar la tarea de los docentes y brinda apoyo constante a los estudiantes.

Sin embargo, Nivela et al. (2022) afirman que existen países donde los

docentes aún no han incorporado esta herramienta a su ejercicio profesio-

nal educativo. 

arguello (citado en Macías, 2021) señala que la Ia se diferencia en 3 tipos

(ver figura 1):

Figura 1
Tipos de IA

Nota. arguello citado en Macías, 2021.

Dentro del mencionado marco, la inteligencia artificial podría ejercer un

impacto considerable en el ámbito educativo, abarcando desde la evalua-

ción hasta la personalización del aprendizaje y la tutoría virtual. la Ia no

solo permite evaluar el desempeño académico de los estudiantes, sino

también puede analizar sus respuestas emocionales mediante el análisis

de textos y el reconocimiento facial. estas capacidades avanzadas facili-

tan enormemente la labor del docente, permitiéndole comprender con

• Es la capacidad de un sistema informático de llevar a cabo
una tarea, la cual es realizada con precisión, mucho mejor
que una persona, con el nivel más alto del desarrollo de IA
que se ha alcanzado a nivel mundial. Ejemplos: vehículos
autónomos y asistentes personales digitales.

• Refiere a un sistema informático que tiene la capacidad de
superar al ser humano en la tarea intelectual. Viene dado por
los robots, los cuales tienen pensamientos conscientes y
actúan de acuerdo a sus propios motivos.

• Es aquella donde un sistema informático ha logrado superar
a las personas en casi todas las áreas, el conocimiento en
general, la creatividad científica y las habilidades sociales.

Inteligencia artificial 

estrecha

Superinteligencia 

artificial 

Inteligencia 

artificial general



mayor profundidad las necesidades educativas y emocionales de sus

estudiantes. al disponer de esta información detallada, los docentes pue-

den adaptar su enfoque pedagógico de manera más efectiva, lo que con-

tribuye significativamente al logro de una educación de alta calidad.

además, la Ia puede detectar patrones de comportamiento y rendimien-

to que podrían pasar desapercibidos en una evaluación tradicional, pro-

porcionando una visión más completa y personalizada del proceso de

aprendizaje de cada estudiante.

3.2 mejora de la retroalimentación y evaluación 

la retroalimentación en la evaluación constituye una de las estrategias

más efectivas de la labor docente, porque promueve el aprendizaje signi-

ficativo y genera oportunidades para empoderar a los estudiantes de sus

logros (Bell y Brooks, 2017). Por lo mismo, la retroalimentación fomenta

la autonomía para que se produzca el aprendizaje y reduce el nivel de

ansiedad en relación con los resultados, mejorando los niveles de com-

prensión (Casa-Coila et al., 2022).

uno de los desafíos que los docentes enfrentan en el contexto tecnológico

está relacionado con la implementación de diferentes e-actividades, es

decir, todas las tareas desarrolladas por el estudiante de forma individual

o colectiva en el entorno virtual, y que están destinadas a obtener aprendi-

zajes específicos (Cabero-almenara y Palacios-rodríguez, 2021). 

en este marco, con el avance de la inteligencia artificial se han desarrolla-

do nuevas posibilidades para utilizar las tecnologías en la retroalimenta-

ción de los aprendizajes en tiempo real, y a medida que aumenta la canti-

dad de datos disponibles sobre el tema investigado resulta más efectivo el

análisis y procesamiento de la información (urquilla, 2022). 

Se constata entonces que la inteligencia artificial está transformando la

manera en que el docente concibe y lleva a cabo la evaluación educativa,

desde algoritmos de aprendizaje automático que personalizan la retroali-

mentación hasta sistemas de evaluación adaptativas que se ajustan con

dinamicidad a las habilidades de cada estudiante (robbins y Judge, 2009).

además, a través de esta herramienta, se pueden crear tutorías virtuales,

para identificar los errores más comunes y mejorar los aspectos más débi-

les en relación con el aprendizaje (Peñaherrera et al., 2022). 

Educación y Futuro, 52 (2025), 11-33
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otra estrategia muy valorada que facilita la tarea del docente es la evalua-

ción automatizada mediante Ia. a continuación, se mencionan algunas

investigaciones relacionadas con este tema.

Para Martínez-Comesaña et al. (2023), la Ia puede mejorar la evaluación

de los estudiantes. Sus hallazgos incluyen predicciones de rendimiento,

evaluaciones más objetivas y automatizadas mediante redes neuronales y

procesamiento del lenguaje natural, así como el uso de robots educativos

para analizar el proceso de aprendizaje.

Palomino Quispe et al. (2023), en la investigación que realizaron sobre

evaluación Cuantitativa del Impacto de la inteligencia artificial en la

automatización de Procesos, abordan la automatización de procesos

mediante Ia. aunque no se centran específicamente en la evaluación,

este trabajo proporciona una visión general de cómo la Ia está transfor-

mando diversos ámbitos.

lillo-Fuentes, Venegas y lobos (2023), realizaron una revisión sistemática

sobre la evaluación automatizada y semiautomatizada de la calidad de tex-

tos escritos. Su investigación abordó cuestiones como las consideraciones

didácticas, tecnológicas y teóricas de estas herramientas, así como el papel

crucial que desempeñan los docentes en su diseño y uso. esta revisión

destaca que la evaluación automática ha evolucionado de centrarse en

puntuaciones fiables y rápidas hacia una evaluación más centrada en la

retroalimentación. así también, identificaron un escaso desarrollo de

herramientas para la lengua española.

entonces, la inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar la eva-

luación en la educación, al automatizar procesos y proporcionar retroalimen-

tación, asimismo, puede adaptar el contenido educativo a las necesidades

individuales de los estudiantes. al analizar los datos sobre el rendimiento y

las preferencias de aprendizaje, puede ofrecer recomendaciones personaliza-

das, como sugerir recursos adicionales o ajustar el ritmo de enseñanza.

3.3 recursos interactivos y aprendizaje colaborativo

las herramientas digitales en el ámbito educativo se han vuelto una tenden-

cia en constante crecimiento, brindando oportunidades para la interacción,

la personalización y la colaboración. en este mismo orden, el aprendizaje en



línea se presenta como una solución a las limitaciones del aprendizaje tradi-

cional, proporcionando el acceso a recursos educativos ilimitados (roy, 2019).

entre las herramientas digitales utilizadas con mayor frecuencia se encuen-

tran: Google, en particular Google Classroom, la red social Whatsapp, las

plataformas zoom, Moodle, Canva o Blackboard y una variada selección de

aplicaciones similares, que ofrecen ventajas al permitir que estudiantes y

educadores accedan a materiales de cursos, participen en discusiones y com-

pleten actividades interactivas (agustín Padilla Caballero et al., 2021). 

en la siguiente figura se mencionan algunas herramientas de aprendizaje:

Figura 2
Herramientas de aprendizaje
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• Es un sitio que ofrece actividades educativas gratuitas en diversos formatos, para crear
mapas interactivos, resolver adivinanzas, identificar partes, ralacionar marcas con paí-
ses, otros. Así también sirve para compartir creaciones en Google Classroom o Microsoft
Teams y obtener calificaciones en tiempo real.

Educaplay

• Permite crear recursos educativos interactivos de forma gratuita, para incorporar juegos edu-
cativos, videos, escape rooms y otros contenidos para enriquecer el proceso de aprendizaje.

Genially

• Es una comunidad educativa que ofrece más de 50.000 recursos educativos abiertos,
desde la Educación Inicial hasta el Bachillerato. Los mismos usuarios pueden valorar y
certificar los recursos, lo cual garantiza su calidad.

Didactalia

• Es una herramienta de creación de actividades interactivas basada en HTML5, que ofre-
ce una amplia variedad de actividades interactivas para el aprendizaje; permite la crea-
ción de ejercicios con feedback inmediato, presentaciones con audio, video y preguntas
de diferentes tipos. Es muy útil para el contenido e-Learning.

H5P

• Es una herramienta que permite alojar audios, vídeos y enlaces enriquecidos directa-
mente en las imágenes, creando un menú interactivo donde los usuarios pueden visua-
lizar vídeos, escuchar canciones y compartir en las redes sociales.

ThingLink

Nota. Padilla Caballero et al., 2021.
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entonces, los recursos interactivos son herramientas digitales versátiles,

que permiten interacciones sincrónicas y asincrónicas, las cuales se adap-

tan a diversas metodologías pedagógicas (ríos et al., 2021). estas empode-

ran a los docentes al simplificar las actividades administrativas, mejorar la

comunicación y al ofrecer nuevas formas de enseñanza. asimismo, facilitan

la realización de las tareas de investigación, al permitir que los estudiantes

participen activamente en la construcción de su proceso de aprendizaje.

3.4 Ética y desafíos de la Ia en educación superior

la revolución tecnológica ha cambiado radicalmente la educación, con la

inteligencia artificial siendo un factor clave en esta transformación y ocu-

pando un lugar prominente en las discusiones sobre el futuro de la educa-

ción superior (alonso-de-Castro y García-Peñalvo, 2022). Para enfrentar

este desafío, es esencial estimular una reflexión crítica sobre su aplicación

en el ámbito académico y fomentar un enfoque ético en el desarrollo de los

sistemas informáticos.

en este contexto, la inteligencia artificial es una rama de las ciencias de la

computación que se extiende a todas las áreas del conocimiento y explora

la posibilidad de que las máquinas realicen tareas humanas (Vitanza et al.,

2019; túñez-lópez y tejedor-Calvo, 2019). el objetivo de Desarrollo

Sostenible (oDS)  4 señala que las tecnologías de Ia en la educación están

creciendo constantemente, ya sea mediante robótica o algoritmos, y se uti-

lizan para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso equitativo e

inclusivo (uNeSCo, 2019). esto requiere que los docentes adapten sus

métodos de enseñanza.

la Comisión europea (2020) propuso un marco estratégico basado en

valores para que las personas confíen en la inteligencia artificial (Ia) y

acepten sus beneficios. además, el Parlamento europeo (2021) afirmó que

las tecnologías de Ia en la educación son de alto riesgo y, por lo tanto,

deben cumplir con requisitos más estrictos en cuanto a seguridad, transpa-

rencia, equidad y responsabilidad. Debido a esto, es importante tener en

cuenta los aspectos éticos y los desafíos asociados con la Ia en la educación

superior. 

• Privacidad y seguridad de datos: la utilización de la Ia en la
educación Superior implica recopilar y procesar grandes cantida-



des de datos de los estudiantes, garantizando la privacidad y segu-
ridad de estos, para proteger la información personal y sensible de
cada usuario.

• equidad y sesgo algorítmico: se perciben ciertos riesgos refe-
rente a los algoritmos utilizados en los sistemas de Ia, ya que éstos
podrían introducir sesgos y discriminación, hasta afectar negativa-
mente a determinados grupos de estudiantes. Por lo mismo, es
necesario garantizar que los sistemas de Ia sean justos y equitativos
para todos los usuarios, independientemente de su origen étnico,
género, orientación sexual u otras características.

• Transparencia y posibilidad de explicar: los algoritmos de Ia
son complejos y difíciles de entender para los usuarios finales, lo
que puede dificultar la comprensión de cómo se toman las decisio-
nes y cómo se generan los resultados. esta situación conlleva a la
necesidad de que los sistemas de Ia sean transparentes y explica-
bles, de modo que los estudiantes y docentes puedan comprender
cómo funcionan para confiar en sus resultados.

• dependencia de la tecnología: la creciente dependencia de la
tecnología de Ia en la educación Superior plantea preocupacio-
nes sobre la pérdida de habilidades humanas importantes, como
el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creativi-
dad. Por lo miso, es necesario encontrar un equilibrio entre el uso
de la tecnología de Ia y el desarrollo de habilidades humanas fun-
damentales.

• responsabilidad y rendición de cuentas: los sistemas de Ia
son máquinas computacionales, que pueden cometer errores o
tomar decisiones incorrectas, cuyas consecuencias pueden afectar a
los usuarios. Por tanto, es importante establecer con responsabili-
dad los mecanismos de rendición de cuentas, para asegurar que los
sistemas de Ia sean utilizados de manera ética y responsable.

• Impacto en el empleo y la educación: la automatización gene-
rada por la Ia tiene el potencial de cambiar la naturaleza del traba-
jo y la educación del futuro. Por lo mismo, se necesita considerar
cómo la Ia desafiará a la fuerza laboral y en qué aspectos de debe-
ría preparar a los estudiantes para los trabajos del futuro, en un
mundo cada vez más automatizado.
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lo anteriormente expuesto, nos indica que la Ia está transformando radi-

calmente la educación superior, presentando nuevas posibilidades pedagó-

gicas y asegurando un acceso equitativo e inclusivo para los estudiantes.

Para que se fortalezca esta transformación es crucial que los docentes ten-

gan la posibilidad de adoptar continuamente el uso de la Ia con la preser-

vación y el desarrollo de habilidades humanas fundamentales, como el

pensamiento crítico y la creatividad. además, la implementación de la Ia

introduce varios desafíos éticos, como la privacidad de los datos, la equidad

en los algoritmos y la transparencia en las decisiones automatizadas. la

protección de los datos personales es esencial para mantener la confianza

de los usuarios, y los algoritmos deben diseñarse para evitar sesgos y dis-

criminación, garantizando justicia y equidad para todos los estudiantes. en

este punto es fundamental que se trabaje de manera seria en una legisla-

ción que resguarde este proceso.

la creciente dependencia de la Ia en la educación superior también plan-

tea preocupaciones sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas. es

vital establecer mecanismos claros para que los errores o decisiones inco-

rrectos de la Ia no perjudiquen a los usuarios. No se puede dejar de resal-

tar que la automatización impulsada por la Ia está cambiando la naturale-

za del trabajo y la educación, y es crucial preparar a los estudiantes para

estos cambios desarrollando tanto competencias tecnológicas como habili-

dades interpersonales y de pensamiento crítico. la propuesta de la Co -

misión europea de un marco estratégico basado en valores es un paso

importante para fomentar la confianza y aceptación de estas tecnologías, y

las normas estrictas de seguridad, transparencia y responsabilidad del

Parlamento europeo son esenciales para asegurar una implementación ética

y responsable de la Ia en la educación.

4. meTodología

en términos metodológicos, el diseño del trabajo adopta un enfoque mixto,

combinando tanto métodos cuantitativos como cualitativos para propor-

cionar una visión integral del fenómeno estudiado. Su alcance es descripti-

vo, lo que implica una detallada observación y descripción de las carac-

terísticas de la situación actual sin manipular variables. este diseño no

experimental permite recopilar datos y analizar tendencias y percepciones
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de manera naturalista, facilitando una comprensión profunda y contextua-

lizada de cómo los educadores están adoptando y aplicando metodologías

de inteligencia artificial en sus enfoques pedagógicos. esta metodología

mixta no solo enriquece la robustez de los hallazgos, sino que también per-

mite una triangulación de datos que fortalece la validez y confiabilidad del

estudio.

4.1 Participantes y técnica de recolección de datos

Se utilizó como técnica de recolección de datos una encuesta aplicada de

manera virtual a través de un formulario en Google Form. este cuestio-

nario fue enviado a un total de 300 docentes universitarios, de los cuales

272 respondieron dentro del plazo establecido, que fue el mes de marzo

de 2024. la elección de una encuesta virtual permitió alcanzar a una

amplia gama de participantes de manera eficiente y efectiva, garantizan-

do una alta tasa de respuesta. los resultados obtenidos fueron procesa-

dos y analizados utilizando métodos de estadísticas descriptivas, lo que

facilitó la identificación de patrones y tendencias relevantes dentro de los

datos recopilados. este análisis estadístico descriptivo proporcionó una

base sólida para interpretar las percepciones y experiencias de los docen-

tes en relación con el uso de la inteligencia artificial en sus prácticas

pedagógicas.

la muestra está conformada predominantemente por mujeres, represen-

tando el 79,8% del total de participantes. el rango etario mayoritario se

encuentra entre los 30 y 50 años, abarcando al 71,7% de los encuestados.

en términos de experiencia docente, la mayoría tiene menos de 10 años

de antigüedad en la educación superior, representando el 77,9% de la

muestra. esta composición demográfica sugiere que el estudio captura

las perspectivas de una generación relativamente joven de docentes, con

una experiencia profesional considerable, pero no extensa. esta caracte-

rística puede influir en la apertura y actitud hacia la adopción de nuevas

tecnologías como la inteligencia artificial en el ámbito educativo. la

diversidad de género y la variabilidad en la experiencia también permi-

ten una comprensión más rica y matizada de cómo diferentes grupos de

docentes perciben y utilizan estas herramientas emergentes en sus estra-

tegias de enseñanza.
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4.2 Instrumentos

el instrumento empleado para la realización de esta investigación fue una

encuesta desarrollada a través de Google Forms. esta encuesta constaba de

veinte preguntas diseñadas para obtener una amplia gama de datos cuali-

tativos y cuantitativos. las preguntas combinaban formatos cerrados y

abiertos para capturar tanto respuestas específicas como opiniones detalla-

das de los participantes. De este modo, la encuesta diseñada no solo res-

ponde a los estándares académicos, sino que también está alineada con las

mejores prácticas en investigación educativa y social, asegurando una reco-

lección de datos robusta y significativa.

4.3 Procedimientos

Para llevar a cabo la aplicación del instrumento de recolección de datos, se

estableció contacto con los individuos incluidos en el marco muestral, invi-

tándolos a participar en el estudio a través del llenado de las encuestas. Se

les proporcionaron instrucciones claras y se resaltó la importancia de su

colaboración para el éxito de la investigación. además, se garantizó la con-

fidencialidad de sus identidades, asegurando que sus datos personales serían

protegidos en todo momento. este compromiso con la privacidad de los

participantes se alinea con los principios éticos de la investigación, asegu-

rando el cumplimiento de normas rigurosas en la protección de datos y el

respeto por los derechos de los encuestados.

4.4 análisis de datos

Para el análisis de los datos, se llevó a cabo un riguroso control de calidad de

la base de datos generada a través de Google Forms. en primer lugar, se revi-

saron y cerraron las respuestas abiertas, integrándolas al enfoque cualitativo

de la investigación. esto permitió estructurar y categorizar las opiniones y

comentarios de los participantes de manera coherente y significativa.

los datos cuantitativos, fueron exportados del excel al programa estadísti-

co SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). este software facilitó

la elaboración de tablas y gráficos, que se generaron utilizando herramien-

tas de estadística descriptiva. las funciones avanzadas de SPSS permitie-

ron realizar análisis detallados, identificar tendencias y patrones, y presen-

tar los resultados de manera clara y comprensible.
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este enfoque mixto aseguró una comprensión integral de los datos recolec-

tados. la integración de ambos métodos proporcionó una perspectiva más

rica y completa de los hallazgos, contribuyendo así a una interpretación

más precisa y robusta de los resultados de la investigación.

5. reSulTado

5.1 Perfil de los profesionales participantes 

la muestra está compuesta principalmente por mujeres (79,8%), con una

mayoría de participantes en el rango de edad de 30 a 50 años (71,7%).

además, el 77,9% de los encuestados tiene menos de 10 años de experien-

cia en la docencia en educación superior.

al preguntar sobre los conocimientos previos de inteligencia artificial

(Ia), la mayoría (63,2%) afirmó tener algún conocimiento, mientras que

el 37% indicó no tenerlo. en cuanto al nivel educativo más alto alcanza-

do, el 67% de los participantes posee una licenciatura, seguido por un

17% que ha realizado estudios de maestría, aunque en una proporción

significativamente menor.

es interesante destacar la tendencia hacia la feminización en la educa-

ción superior, evidenciada por el alto porcentaje de mujeres en la mues-

tra. asimismo, la prevalencia de participantes en el rango de edad de 30

a 50 años sugiere una cierta estabilidad profesional en el sector. Sin

embargo, la considerable proporción de docentes con menos de 10 años

de experiencia refleja un ingreso continuo de nuevos profesionales en el

ámbito educativo.

respecto al conocimiento previo sobre Ia, resulta alentador que una

mayoría de los encuestados tenga cierta familiaridad con el tema, aunque

todavía existe un porcentaje significativo que necesita mayor capacita-

ción. Por último, la distribución del nivel educativo muestra una predo-

minancia de licenciados, lo cual sugiere una oportunidad para promover

la formación continua, especialmente a nivel de posgrado, con el fin de

enriquecer el conocimiento y la práctica de la inteligencia artificial en el

entorno educativo.
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Tabla 1
Perfil de los participantes

al analizar la relación entre el nivel educativo de los encuestados y sus

conocimientos previos sobre la inteligencia artificial, se observa que la

mayoría afirmó tener algún conocimiento en esta área (172 de 100, lo que

representa el 63% del total de la muestra).

Dentro del grupo de profesionales que indicó tener conocimientos sobre

Ia, la mayor parte posee una licenciatura (62,8%), seguido por aquellos

con estudios de maestría (18,6%) y, en menor proporción, por doctores

(11%). este análisis resalta una tendencia significativa: la formación en

inteligencia artificial se encuentra predominantemente en individuos con

un nivel educativo de licenciatura, lo cual subraya la importancia de inte-

grar contenidos sobre Ia en los programas de grado. asimismo, el porcen-

taje de encuestados con estudios de posgrado que tienen conocimientos

sobre Ia sugiere que la especialización en este campo es más común en

niveles educativos superiores.
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estos hallazgos ponen de manifiesto la necesidad de fomentar una mayor

formación en inteligencia artificial a todos los niveles educativos, para ase-

gurar que un mayor número de profesionales estén equipados con los

conocimientos necesarios para enfrentar los desafíos y aprovechar las

oportunidades que ofrece esta tecnología emergente.

gráfico 1
¿Cuál es su nivel educativo más alto alcanzado? Por ¿Tiene conocimientos 

previos sobre inteligencia artificial?

5.2 conocimiento y uso de tecnologías e Ia

en este apartado se presentan las experiencias de los profesionales que han

indicado tener conocimiento sobre diferentes herramientas de inteligencia

artificial (Ia). en términos de familiaridad con el concepto de Ia, solo el

22,4% de los encuestados afirmó conocer mucho al respecto, mientras que

el 78% indicó conocer poco o nada.

al preguntar si alguna vez han utilizado herramientas de Ia, la mayoría

(44,5%) respondió que las utiliza de manera regular. un 14% mencionó

que, aunque no las ha utilizado, está interesado en aprender a usarlas. Por
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otro lado, el 39% de los encuestados manifestó no tener ningún interés en

utilizar herramientas de Ia.

Del total de profesionales que ha utilizado herramientas de Ia, la mayoría

(25,3%) indica hacer uso de plataformas de aprendizaje personali-
zado. las plataformas de aprendizaje personalizado en la educación

superior son herramientas tecnológicas que adaptan el contenido educa-

tivo a las necesidades y estilos individuales de los estudiantes. utilizan

inteligencia artificial y análisis de datos para ajustar lecciones, activida-

des y materiales de estudio, proporcionando una experiencia de apren-

dizaje optimizada. estas plataformas ofrecen evaluaciones adaptativas,

retroalimentación inmediata y rutas de aprendizaje personalizadas basa-

das en el rendimiento del estudiante. también incluyen una variedad de

recursos educativos y facilitan la interacción y colaboración entre estudian-

tes. en este sentido, dentro de la muestra, la herramienta más utilizada ha

sido Duolingo (59%), Khan academy (20%), y Coursera (29%). a modo de

repaso, Duolingo es una plataforma de aprendizaje de idiomas que adapta

las lecciones según el progreso y las áreas de mejora del estudiante. Khan

academy, por su parte, ofrece ejercicios prácticos, videos instructivos y un

panel de aprendizaje personalizado que permite a los estudiantes aprender

a su propio ritmo, y finalmente, Coursera, utiliza la personalización para

recomendar cursos y contenidos basados en el historial de aprendizaje del

usuario y sus intereses.

también se ha mencionado herramientas de asistentes virtuales (21,4%).

Dentro de los asistentes virtuales educativos, el más utilizado es el

ChatGPt (77%), seguido de Squirrel aI (13%), y Jill Watson (10%).

Dentro de este marco es de relevancia mencionar que el ChatGPt es un

asistente virtual desarrollado por openaI, que tiene como principal propó-

sito interactuar con estudiantes y profesores a través de conversaciones

naturales, respondiendo preguntas, explicando conceptos, ayudando con

tareas y proyectos, y sugiriendo recursos de estudio. Por su parte, Squirrel

aI es conocida como un sistema de tutoría inteligente en tiempo real, ajus-

tando el contenido y la dificultad de las lecciones según el rendimiento del

estudiante; asimismo, puede identificar fortalezas y debilidades para pro-

porcionar un plan de aprendizaje personalizado, especialmente en mate-

rias como matemáticas y ciencias. Finalmente, Jill Watson actúa como

asistente de enseñanza en cursos en línea, respondiendo preguntas en
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foros de discusión, ayudando con la administración del curso, proporcio-

nando retroalimentación sobre tareas y facilitando la comunicación entre

estudiantes y profesores; también puede ayudar a reducir la carga de tra-

bajo de los docentes gestionando interacciones cotidianas.

la utilización de estas herramientas puede mejorar la eficiencia y efectivi-

dad del proceso educativo, proporcionando apoyo personalizado y asisten-

cia continua a los estudiantes, y facilitando la gestión de los cursos para los

docentes.

gráfico 2
Herramientas de inteligencia artificial que ha utilizado (%)

así como estas herramientas ofrecen numerosos beneficios también presen-

tan algunos desafíos importantes. las respuestas consignadas corresponden

a opciones múltiples, por consiguiente  –para los beneficios– la n = 498; es

decir, se puede mencionar la cantidad de veces mencionada de las opciones

que se presentan. la implementación de herramientas de inteligencia arti-

ficial (Ia) en la educación superior ha revelado diversos beneficios clave,

según las percepciones de los miembros de la muestra. la retroalimenta-

ción automática se destaca como el principal beneficio, con un 22,9% de los

encuestados señalándola como una ventaja significativa. esto sugiere que

la capacidad de las herramientas de Ia para proporcionar comentarios

inmediatos y precisos es altamente valorada por los educadores y estudian-
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tes, permitiendo ajustes y mejoras en tiempo real. la personalización del

aprendizaje, mencionada por el 22,1% de los encuestados, resalta cómo la

Ia puede adaptar el contenido y las actividades educativas a las necesida-

des individuales de los estudiantes, optimizando así su proceso de aprendi-

zaje. la mejora de la colaboración (21,7%) indica que las herramientas de

Ia facilitan una interacción más efectiva entre los estudiantes, promovien-

do un ambiente de aprendizaje colaborativo. Finalmente, la eficiencia en la

evaluación, con un 20,7%, subraya la capacidad de la Ia para automatizar

y agilizar el proceso de evaluación, liberando tiempo para que los educado-

res se enfoquen en la enseñanza directa.

gráfico 3
Beneficios de la utilización de la IA (%)

Para el caso de los desafíos, la n = 442. los datos revelan que los desafíos

en la adopción de herramientas de inteligencia artificial (Ia) en la educa-

ción superior son significativos y multifacéticos. el principal desafío iden-

tificado es la curva de aprendizaje, señalada por el 29% de los encuestados,

lo que indica que tanto educadores como estudiantes enfrentan algunas

dificultades para familiarizarse y dominar estas tecnologías. este problema

podría estar relacionado con la falta de formación adecuada y recursos de

apoyo, lo que sugiere la necesidad de programas de capacitación más

intensivos y accesibles.
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la integración tecnológica, mencionada por el 24,9% de los participantes,

subraya las dificultades técnicas y logísticas para incorporar la Ia en los

sistemas educativos existentes. la infraestructura tecnológica inadecuada,

la incompatibilidad con las plataformas actuales y la resistencia al cambio

–muchas veces– por parte del personal educativo son factores que pueden

complicar esta integración; lo que sugiere que las instituciones educativas

deberían invertir en mejorar su infraestructura tecnológica y fomentar una

cultura organizacional que apoye la innovación.

la fiabilidad y precisión de las herramientas de Ia, que preocupa al 18,1%

de los encuestados, plantea dudas sobre la efectividad y exactitud de estas

tecnologías. errores en el procesamiento de datos, sesgos y fallos en la

interpretación de respuestas podría disminuir la confianza de los usuarios

en estas herramientas, lo que revela la importancia de desarrollar y utilizar

Ia que sea rigurosamente probada y validada para asegurar que cumpla

con altos estándares de calidad y equidad.

gráfico 4
Desafíos de la utilización de la IA (%)

Finalmente, la adopción de herramientas de inteligencia artificial (Ia) en la

educación superior ha sido recibida con escepticismo por algunos educado-

res, particularmente aquellos que no las han utilizado o lo han hecho de

manera ocasional. Sin embargo, es notable que este mismo grupo de edu-

cadores, tras experimentar con estas tecnologías, ha observado cambios

positivos en la dinámica del aula y la participación de los estudiantes. este
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cambio de perspectiva resalta el potencial de la Ia para enriquecer el entor-

no educativo, promoviendo una mayor interacción y compromiso por parte

de los estudiantes. a pesar de estos beneficios, es fundamental destacar la

importancia de mantener un equilibrio entre el uso de la tecnología y las

interacciones humanas en el proceso educativo. la tecnología, por sí sola,

no puede reemplazar la empatía, el juicio y la adaptabilidad que los educa-

dores humanos aportan a la enseñanza. la relación entre estudiantes y

docentes sigue siendo esencial para el desarrollo integral de los alumnos,

proporcionando apoyo emocional y social que las herramientas de Ia aún

no pueden replicar.

gráfico 5
Reflexiones finales por ¿Ha utilizado alguna vez herramientas 

de inteligencia artificial en su enseñanza?

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

80

24

3

89

26

14

4

32

Aunque inicialmente escéptico,
he observado un cambio positivo

en la dinámica del aula y la 
participación estudiantil desde la

implementación de la IA

Me gustaría destacar 
la importancia de mantener 

un equilibrio entre la tecnología 
y las interacciones humanas 

en el proceso educativo

No, pero estoy interesado en aprender a usarlas

No, y no tengo interés en usarlas

Sí, de manera regular

Sí, ocasionalmente



6. concluSIoneS

el estudio realizado evidencia que la inteligencia artificial (Ia) está comen-

zando a jugar un papel importante en la educación superior, destacándose

en áreas como la personalización del aprendizaje, la retroalimentación

automática y la mejora de la colaboración entre estudiantes. a pesar de la

diversidad en la experiencia docente y el conocimiento previo sobre estas

herramientas entre los participantes, hay una tendencia clara hacia la

aceptación y la utilización de las mismas en el entorno educativo.

una observación significativa es que la mayoría de los docentes son muje-

res y se encuentran en una etapa de estabilidad profesional, lo que puede

influir en la forma en que estas tecnologías se adoptan y se integran en las

prácticas pedagógicas. aunque muchos educadores tienen algún conoci-

miento sobre la Ia, se resalta la necesidad de una formación continua y

especializada para maximizar el potencial de estas herramientas.

el uso de plataformas de aprendizaje personalizado y asistentes virtuales

como ChatGPt ha mostrado beneficios notorios en la experiencia educativa,

desde la adaptación del contenido según las necesidades individuales de los

estudiantes hasta el soporte en tiempo real. Sin embargo, también se han

identificado desafíos importantes, como, por ejemplo, la curva de aprendizaje

asociada con la adopción de nuevas tecnologías, la integración de estas herra-

mientas en los sistemas educativos existentes y la fiabilidad de las mismas.

así como la Ia puede enriquecer significativamente el proceso de enseñan-

za y aprendizaje, es fundamental mantener un equilibrio entre la tecnolo-

gía y las interacciones humanas. los educadores deben seguir desempe-

ñando un papel central en el desarrollo integral de los estudiantes,

ofreciendo un apoyo más humanizado que las herramientas de Ia aún no

pueden replicar. la tecnología debe ser vista como un complemento que

potencia las capacidades humanas, y no como un sustituto. 

reFerencIaS bIblIográFIcaS

agustín Padilla Caballero, J. e., rojas zuñiga, l. M., Valderrama zapata, C. a.,
ruiz de la Cruz, J. r., y Flores Cabrera de ruiz, K. (2022). Herramientas
digitales más eficaces en el proceso enseñanza-aprendizaje. Horizontes.

Educación y Futuro, 52 (2025), 11-33

31

Myrian Celeste Benítez González



Educación y Futuro, 52 (2025), 11-33

32

Irrupción de la inteligencia artificial en Educación Superior

Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, 6(23), 669-678.
https:// doi.org/10.33996/revistahorizontes.v6i23.367

alonso-de-Castro, M. G., y García-Peñalvo, F. J. (2022). Successful educational
methodologies: erasmus+ projects related to e-learning or ICt. Campus

Virtuales, 11(1), 95-114. https://doi.org/10.54988/cv.2022.1.1022

Bell, a. r., y Brooks, Ch. (2017). What makes students satisfied? a discussion
and analysis of the uK’s national student survey. Journal of Further and Higher
education, 42(8),1118-1142. https://doi.org/10.1080/0309877X.2017.1349886

Cabero-almenara, J., y Palacios-rodríguez, a. (2021). la evaluación de la educa-
ción virtual: las e-actividades. RIED: Revista Iberoamericana de Educación a

Distancia, 24(2), 169–188. https://doi.org/10.5944/ried.24.2.28994

Casa-Coila, M. D., yana, M., Mamami, D., alacona, r., y Perez, K. (2022). retro -
alimentación formativa en el proceso enseñanza y aprendizaje durante la pan-
demia CoVID-19. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación

Horizontes, 6(25), 1729-1741. https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.
v6i25.449

Comisión europea (ed.). (2020). libro Blanco sobre la inteligencia artificial:
un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza. https://
bit.ly/3atX8n2

Diego olite, F. M., Morales Suárez, I. r., y Vidal ledo, M. J. (2023). Chat GPt: ori-
gen, evolución, retos e impactos en la educación. Educación Médica Superior,
37(2). https://shorturl.at/aJbaW

Flores, J. M., y García, F. J. (2023). reflexiones sobre la ética, potencialidades
y retos de la Inteligencia artificial en el marco de la educación de Calidad
(oDS4). Comunicar, 31(74), 1-11. https://www.revistacomunicar.com/pdf/
74/c7403es.pdf

González-González, C. S. (2023). el impacto de la inteligencia artificial en la
educación: transformando cómo enseñamos y aprendemos. Revista

Qurriculum, 36, 51-60.

león, G. d., y Viña, S. (2017). la inteligencia artificial en la educación superior.
oportunidades y amenazas. INNOVA, 2(8.1).

lillo-Fuentes, F., Venegas, r., y lobos, I. (2023). evaluación automatizada y
semiautomatizada de la calidad de textos escritos: una revisión sistemática.
Perspectiva Educacional, 62(2). https://dx.doi.org/10.4151/07189729-Vol.62-
Iss.2-art.1420

Macías, y. (2021). La tecnología y la Inteligencia Artificial en el sistema edu-

cativo. Máster en Profesor/a de eSo y Bachiller, FP enseñanza Idiomas.
universidad Jaume.



Martínez-Comesaña M. et al. (2023). Impacto de la Inteligencia artificial en los
métodos de evaluación en la educación primaria y secundaria: revisión sistemá-
tica de la literatura. revista de Psicodidáctica, 28(2), 93-103. 

Palomino Quispe J. F., zapata Diaz, D., Choque-Flores, l., Castro león, a. l., requis
Carbajal, l. V., y Pacherres Serquen, e. e. (2023). Evaluación Cuantitativa del

Impacto de la Inteligencia Artificial en la Automatización de Procesos. https://
www. researchgate.net/publication/374745911_Quantitative_evaluation_of
_the_Impact_of_artificial_Intelligence_on_the_automatio _of_Processes

Parlamento europeo (ed.). (2021). La inteligencia artificial en los sectores educa-

tivo, cultural y audiovisual. https://bit.ly/3oldM1M

ríos, l., román, e., y Pérez, y. (2021). la dirección del trabajo independiente
mediante el ambiente de enseñanza-aprendizaje adaptativo. aPa-Prolog.
Revista Electrónica Educare, 25(1), 1–22. https://doi.org/10.15359/ree.25-1.11

robbins, S., y Judge, t. (2009). Comportamiento organizacional. Pearson educación.
https://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/15550/mod_resource/content
/0/roBBINS%20comportamiento-organizacional-13a-ed-_nodrm.pdf

roy, a. (2019). technology in teaching and learning. JETIR, 6(4), 356–362.

túñez-lópez, J. M., y tejedor-Calvo, S. (2019). Inteligencia artificial y periodismo.
Doxa Comunicación, (29), 163-168. https://doi.org/10.31921/doxacom.n29a8

uNeSCo (ed.). (2019). Artificial Intelligence in education: Challenges and oppor-

tunities for sustainable development. unesco Working Papers on education
Policy. https://bit.ly/3z6BQvN

uNeSCo. (2021). Recomendación sobre la ética de la Inteligencia Artificial.

https://bit.ly/3ltIvSf

urquilla, a. (2022). un viaje hacia la inteligencia artificial en la educación.
Realidad y Reflexión, (56), 121-136.

Vitanza, a., rossetti, P., y Mondada, F. (2019). robot swarms as an educational
tool: the thymio’s way. International. Journal of Advanced Robotic Systems,
16(1). https://doi.org/10.1177/172988141882518

Educación y Futuro, 52 (2025), 11-33

33

Myrian Celeste Benítez González

cITa de eSTe arTículo (aPa, 7ª ed.):

Benítez González, M. C. (2025). Irrupción de la inteligencia
artificial en educación Superior. Educación y Futuro: Revista de

investigación aplicada y experiencias educativas, (52), 11-33.
https://doi.org/10.5281/zenodo.15167331



issn: 1576-5199 Educación y Futuro, 52 (2025), 35-65
fecha de recepción: 10/02/2025 https://doi.org/10.5281/zenodo.15173914
fecha de aceptación: 10/03/2025

35

Inteligencia artificial en la docencia universitaria: 
¿un nuevo aliado?

Artificial Intelligence in University Teaching: A New Ally?

Albert MArquès-Donoso
Doctor en cienciAs De lA eDucAción

Profesor universitArio en el ces Don bosco

Resumen

este artículo analiza el impacto de la inteligencia artificial (iA) en la docencia univer-
sitaria, destacando sus beneficios y desafíos. la investigación se centra en cómo las
herramientas de iA pueden mejorar las funciones docentes, incluyendo la do  cencia,
la gestión, la investigación y la transferencia de conocimiento. Mediante un enfoque
descriptivo, se proponen ocho estrategias prácticas para integrar la iA en diversas
tareas educativas, desde la generación de rúbricas hasta la creación de bots educati-
vos y el diseño de metodologías personalizadas para los estudiantes. la metodología
combina revisión bibliográfica y análisis de aplicaciones prácticas, ilustrando cómo la
iA puede optimizar procesos académicos. entre las conclusiones, se destaca que la iA
puede potenciar la eficiencia docente y personalizar la experiencia de aprendizaje,
aunque su implementación debe ser cuidadosa para evitar riesgos como la deshuma-
nización de la enseñanza y la dependencia excesiva de las tecnologías automatizadas.

Palabras clave: inteligencia artificial, docencia universitaria, ética en educación,
personalización del aprendizaje, tic en educación. 

Abstract

this article examines the impact of artificial intelligence (Ai) on university teaching,
highlighting its benefits and challenges. the research focuses on how Ai tools can
enhance academic functions, including education, management, research, and kno-
wledge transfer. through a descriptive approach, eight practical strategies are proposed
for integrating Ai into various educational tasks, from generating rubrics to creating
educational bots and designing personalised methodologies for students. the method-
ology combines a literature review with the analysis of practical applications, illustrat-
ing how Ai can optimise academic processes. Among the conclusions drawn, the article
emphasises that Ai can boost teaching efficiency and personalise learning experiences.
However, careful implementation is required to mitigate risks such as the dehumanisa-
tion of education and excessive reliance on automated technologies.

Keywords: artificial intelligence, university teaching, ethics in education, person-
alised learning, ict in education.
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1. IntRoduccIón

la llegada de la inteligencia artificial ha modificado profundamente la

forma en que los residentes y visitantes digitales interactúan con las tecno-

logías de la información y la comunicación (White y le cornu, 2017).

Herramientas como chat GPt o Gemini han simplificado y automatizado

múltiples tareas cotidianas, transformando actividades habituales en pro-

cesos más ágiles y eficientes (Adiguzel et al., 2023). en el ámbito educati-

vo, la adopción de la iA genera tanto oportunidades como desafíos, así

como nuevas problemáticas que requieren atención. la docencia universi-

taria, en particular, se enfrenta a un entorno en constante evolución, en el

que los procesos de aprendizaje deben ajustarse a esta nueva realidad tec-

nológica. este artículo ofrece un análisis detallado del concepto de inteli-

gencia artificial, seguido de una reflexión sobre los riesgos y dilemas éticos

asociados a su uso en el contexto educativo. finalmente, se presentan una

serie de propuestas prácticas que buscan optimizar las tareas docentes

mediante la integración de herramientas basadas en iA.

2. FundAmentAcIón teóRIcA

2.1 ¿Qué es la IA? el concepto de Inteligencia Artificial

según rouhiainen (2018), la inteligencia artificial (iA) puede entenderse

como la capacidad de las máquinas para ejecutar tareas que tradicional-

mente requieren intervención humana, tales como el aprendizaje y la toma

de decisiones. Desde un enfoque más técnico, la iA se basa en algoritmos

avanzados y modelos matemáticos que permiten a las máquinas analizar

datos complejos, aprender de ellos y operar de manera independiente,

(Hassani et al., 2020). 

la iA representa uno de los desarrollos más significativos de la tecnología

contemporánea, con un impacto notable en diversos sectores, incluido el

educativo. su capacidad para procesar y analizar grandes volúmenes de

información y tomar decisiones autónomas abre nuevas posibilidades para

optimizar los procesos pedagógicos, mejorando tanto la eficiencia como la

calidad del aprendizaje (Ahmad et al., 2023). sin embargo, su adopción

también plantea cuestiones éticas y desafíos prácticos que requieren una

reflexión cuidadosa y la creación de marcos regulatorios adecuados. en



este contexto, resulta esencial para los educadores y la comunidad acadé-

mica investigar y evaluar continuamente estas herramientas tecnológicas

para maximizar sus beneficios mientras se minimizan los riesgos asociados

(tapalova et al., 2022).

2.2 dificultades asociadas al uso de la IA en la educación

Aunque la inteligencia artificial aporta múltiples beneficios, es esencial

abor dar con cautela los posibles inconvenientes derivados de su aplicación

en el ámbito universitario. la dependencia excesiva de la tecnología por

parte del alumnado puede limitar el desarrollo de habilidades críticas y de

resolución de problemas, (Zawacki-richter et al., 2019). Además, la auto-

matización de los procesos de aprendizaje puede reducir las interacciones

humanas, afectando negativamente al desarrollo de competencias emocio-

nales y sociales fundamentales, lo que podría desembocar en un proceso de

deshumanización de la educación (schaeffer, 2024).

otro desafío relevante es la brecha digital, que se amplía con el uso de tecno-

logías avanzadas. no todos los estudiantes tienen acceso a dispositivos ade-

cuados o a conexiones de internet de alta velocidad, lo que genera desigual-

dades importantes (salmerón Moreira et al., 2023). la implementación y

el mantenimiento de sistemas basados en iA pueden representar un coste

elevado para las instituciones educativas, lo que dificulta una adopción

equitativa y sostenible de estas herramientas (Delgado et al., 2024).

2.2.1  Aspectos éticos del uso de la IA en la educación

el uso de inteligencia artificial en el entorno educativo también plantea impor-

tantes cuestiones éticas. la protección de la privacidad y de los datos persona-

les es un punto clave que ha sido objeto de atención por parte de organismos

europeos para mitigar posibles riesgos (Akgun y Greenhow, 2022).

la equidad en el acceso a la iA es otro aspecto crítico. Asegurar que todos

los estudiantes puedan utilizar estas tecnologías en igualdad de condicio-

nes resulta esencial para evitar perpetuar desigualdades preexistentes

(De la cruz et al., 2023). 

Por otra parte, un uso inadecuado de estas herramientas puede distor-

sionar la finalidad de proyectos académicos como trabajos de fin de grado
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o tesis doctorales. es fundamental emplear la iA como un complemento en

el proceso de creación, sin sustituir la investigación original.

2.2.2  Retos adicionales en la adopción de IA

el despliegue de nuevas tecnologías trae consigo dificultades que afec-

tan tanto a los docentes como al personal administrativo. la brecha

digital entre generaciones puede generar resistencia al cambio y dificul-

tad para adaptarse a las nuevas prácticas pedagógicas (Aguilar et al.,

2023). Giró-Gràcia y sancho-Gil (2022) advierten sobre el «solucionis-

mo tecnológico», la tendencia a considerar la tecnología como una solu-

ción universal, sin evaluar sus posibles efectos negativos. Promueven

una reflexión crítica que equilibre los beneficios y riesgos de la iA en la

educación.

la rápida evolución tecnológica también plantea el problema de la obso-

lescencia. las innovaciones actuales pueden quedar desfasadas en poco

tiempo, lo que obliga a las universidades a actualizar constantemente sus

infraestructuras y capacitar a su personal (sanabria-navarro et al., 2023).

Además, el uso continuado de iA para tareas repetitivas puede afectar a la

capacidad analítica tanto de docentes como de estudiantes, por lo que debe

utilizarse siempre con mesura y como complemento, no como sustituto de

habilidades fundamentales.

2.2.3  Riesgos asociados a la evaluación automatizada con IA

el uso de iA para automatizar procesos de evaluación, como la genera-

ción de preguntas, actividades y rúbricas, ofrece múltiples ventajas,

pero no está exento de riesgos. uno de los mayores problemas es la falta

de transparencia en los algoritmos utilizados, lo que puede generar des-

confianza si los criterios de evaluación no están claramente definidos

(García-Peñalvo, 2023b).

otro riesgo significativo es la presencia de sesgos en los datos que alimen-

tan los algoritmos, lo que puede dar lugar a evaluaciones injustas o dis-

criminatorias (González-González, 2023). la excesiva dependencia de

evaluaciones automatizadas limita las posibilidades de proporcionar

retroalimentación personalizada y disminuye el potencial de las evaluacio-

nes formativas. Por ello, se recomienda utilizar la iA como una herramienta
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de apoyo en la creación de métodos de evaluación, pero siempre bajo la

revisión y supervisión del docente.

en resumen, aunque la inteligencia artificial puede transformar positiva-

mente la educación universitaria, su uso debe gestionarse de forma respon-

sable. los riesgos asociados a la evaluación académica, las cuestiones éti-

cas y las dificultades técnicas exigen una reflexión crítica y el desarrollo de

políticas claras que favorezcan una implementación equilibrada de estas

tecnologías, siempre en beneficio de una educación justa y de calidad.

3. metodologíA

el presente trabajo ha sido desarrollado a partir de una revisión documen-

tal sistemática, centrada en el análisis de la literatura más relevante sobre

el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito de la educación superior.

el objetivo ha sido identificar las oportunidades, problemáticas y conside-

raciones éticas relacionadas con la incorporación de la iA en las prácticas

docentes universitarias, así como proponer alternativas y estrategias de

uso responsable y eficiente.

3.1 objetivos

Analizar el impacto de la inteligencia artificial en la docencia universitaria,

proponiendo estrategias prácticas para su implementación eficiente y

ética, con el fin de mejorar las tareas docentes, investigadoras, de gestión y

transferencia de conocimiento.

objetivos específicos:

• identificar las oportunidades y desafíos del uso de la iA en la edu-
cación superior, considerando sus implicaciones pedagógicas, éti-
cas y metodológicas.

• Proponer estrategias y herramientas concretas para integrar la iA
en las funciones docentes, desde la creación de rúbricas y activida-
des innovadoras hasta la personalización del aprendizaje y la revi-
sión de trabajos académicos.

• reflexionar sobre el papel de la iA en la educación, destacando la
necesidad de un uso equilibrado que potencie la eficiencia docente
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sin comprometer la interacción humana y el desarrollo crítico del
estudiante.

3.2 Fase de recopilación de información

Para garantizar un análisis riguroso, se llevó a cabo una búsqueda de docu-

mentación en diversas fuentes académicas, principalmente en bases de

datos especializadas como scopus, Dialnet, semantic scholar y Google

scholar. se priorizó la literatura más actual, seleccionando trabajos publi-

cados entre 2018 y 2024.

la selección de los textos se realizó bajo los siguientes criterios:

• Publicaciones relacionadas con el uso de la iA en la educación uni-
versitaria, con especial énfasis en las herramientas digitales que
pueden transformar las prácticas docentes.

• estudios centrados en los retos éticos, sociales y educativos deriva-
dos de la integración de la iA en el aula.

• Propuestas prácticas y metodológicas que ofrezcan soluciones apli-
cadas a la mejora de los procesos de enseñanza y evaluación.

se excluyeron aquellas fuentes que no se relacionaran directamente con el

ámbito educativo o que tuvieran un enfoque exclusivamente técnico o com-

putacional.

3.3 Fase de análisis y clasificación

tras la recopilación inicial, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de los

documentos seleccionados. el proceso consistió en una lectura crítica para

identificar las principales categorías temáticas, que fueron organizadas de

la siguiente manera:

• conceptualización de la inteligencia artificial en el ámbito educativo.

• identificación de problemáticas éticas, como la privacidad, la bre-
cha digital y el riesgo de deshumanización de la docencia.

• Propuestas para el uso eficiente de la iA en la mejora de las tareas
docentes, con especial atención a la generación de rúbricas, la auto-
matización de procesos y el diseño de actividades innovadoras.
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la metodología se centró en la identificación de patrones comunes y ten-

dencias significativas en la literatura, permitiendo estructurar una pro-

puesta coherente y práctica para la integración de la iA en el contexto uni-

versitario. 

3.4 Fase de síntesis y redacción

la información recogida fue sistematizada y organizada en bloques temá-

ticos que permiten una visión completa y estructurada del tema tratado. se

optó por un enfoque equilibrado, combinando el análisis teórico con la

exposición de ejemplos prácticos que faciliten la comprensión y aplicación

de las propuestas presentadas.

se incluyó, además, un análisis crítico de las problemáticas identifica-

das, destacando la necesidad de una implementación reflexiva y contro-

lada de la inteligencia artificial en el entorno universitario, siempre

desde una perspectiva ética y orientada a la mejora continua de la cali-

dad educativa.

3.5 limitaciones

este trabajo se basa en una revisión de literatura sin la inclusión de datos

empíricos propios, lo que puede limitar la aplicabilidad directa de algunas

conclusiones a contextos específicos. futuras investigaciones podrían cen-

trarse en estudios de campo que validen empíricamente las propuestas

aquí planteadas, especialmente en lo relacionado con el impacto de la iA en

la evaluación académica y en la personalización del aprendizaje.

4. PRoPuestA: uso eFIcIente de lA IA en lAs tAReAs

docentes

tras analizar las principales problemáticas asociadas a la utilización de la

inteligencia artificial en el ámbito educativo, es fundamental proponer

estrategias sostenibles y éticamente responsables que faciliten la integra-

ción de esta tecnología en el entorno universitario. la labor docente se

organiza tradicionalmente en cuatro grandes áreas:

• la docencia.
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• la investigación. 

• la gestión.

• la transferencia. 

la inclusión de la inteligencia artificial en el ámbito educativo ofrece una

gran oportunidad para mejorar diferentes labores docentes, aumentando

la eficacia y elevando la calidad del proceso educativo. esto no significa que

un docente pueda ser sustituido por la inteligencia artificial (castaneda,

2023); pero implica que las labores más repetitivas que lastran la produc-

tividad puedan ser ejecutadas desde procesos más sencillos liberando un

espacio temporal para actividades que requieran de un mayor esfuerzo por

parte del docente (Meylani, 2024). según De la cruz et al. (2023) la carga

de trabajo de los docentes, que incluye supervisar el rendimiento académi-

co, calificar tareas y preparar lecciones, puede beneficiarse de la imple-

mentación de tecnologías de iA, permitiendo a los educadores centrarse

más en la enseñanza y el apoyo individualizado a los estudiantes. Para ello,

este artículo orientará su propuesta en la resolución de ocho tareas de la

labor docente que se pueden simplificar con el uso de la inteligencia artifi-

cial de manera adecuada.

4.1 docencia: generación rúbricas de evaluación

la elaboración de rúbricas de evaluación se ha consolidado como una

herramienta indispensable para garantizar la coherencia y la transparencia

en la valoración del aprendizaje. estas rúbricas permiten a los docentes

definir criterios claros, ofreciendo a los estudiantes una visión precisa

sobre las expectativas de cada actividad. sin embargo, su desarrollo requie-

re tiempo y una reflexión cuidadosa para ajustarse a las particularidades de

cada contexto educativo y competencia a evaluar.

la inteligencia artificial puede facilitar este proceso al automatizar la gene-

ración de rúbricas a partir de parámetros definidos previamente por el

docente. Aunque estas herramientas permiten ahorrar tiempo y mejorar la

precisión, resulta imprescindible una revisión final para asegurar que las

rúbricas reflejen fielmente los objetivos pedagógicos y las necesidades del

grupo de estudiantes.
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Ventajas del uso de IA en la creación de rúbricas

• Mayor coherencia y precisión: los algoritmos de iA pueden anali-
zar datos históricos de evaluaciones para detectar patrones y ofre-
cer criterios más uniformes, reduciendo la variabilidad en las califi-
caciones.

• Adaptación a distintos formatos: las rúbricas generadas con iA
pueden ajustarse a diferentes niveles educativos y tipos de activida-
des, desde proyectos prácticos hasta trabajos escritos y exposicio-
nes orales.

• optimización del tiempo: la automatización alivia parte de la
carga de trabajo del docente, permitiéndole centrarse en otras
tareas, como el asesoramiento personalizado o la innovación
metodológica.

• retroalimentación rápida: la iA no solo genera rúbricas, sino que
también facilita la recopilación de datos de evaluación, lo que per-
mite ajustes inmediatos para mejorar la calidad del proceso.

Implementación Práctica

Para sacar el máximo provecho de estas herramientas, es fundamental que

los docentes reciban formación básica sobre su uso (sánchez et al., 2023).

el primer paso consiste en definir claramente los objetivos de la evaluación

y los criterios esenciales que deben incluirse en la rúbrica. Herramientas de

iA, como las integradas en sistemas de aprendizaje virtual, pueden generar

una versión preliminar del documento, que el docente debe revisar para

asegurar su coherencia con el plan de estudios.

una buena práctica es realizar una prueba piloto de la rúbrica antes de su

aplicación generalizada, para identificar posibles ajustes y garantizar que

cumpla con los estándares pedagógicos del curso.

4.2 docencia: creación de técnicas de evaluación

el diseño de técnicas de evaluación constituye un elemento esencial

para medir el progreso del aprendizaje y verificar que se cumplan los

objetivos de cada asignatura. esta tarea requiere una planificación cui-

dadosa y una inversión significativa de tiempo, ya que es fundamental

que las preguntas y actividades evaluativas sean claras, pertinentes y
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ajustadas a las competencias a desarrollar. Además, es crucial evitar ambi-

güedades y garantizar que las pruebas estén alineadas con el nivel de difi-

cultad esperado para cada curso.

las técnicas de evaluación abarcan un amplio abanico de formatos, como

preguntas de opción múltiple, verdadero/falso, preguntas de desarrollo y la

creación de casos prácticos. en este contexto, la incorporación de la inteli-

gencia artificial (iA) puede simplificar y agilizar el proceso, proporcionan-

do propuestas preliminares que el docente puede revisar y ajustar según las

necesidades específicas de su asignatura (García-Peñalvo, 2023b).

Ventajas de la creación automatizada de técnicas de evaluación

• Producción rápida y eficiente: las herramientas de iA permiten
generar numerosas preguntas en cuestión de segundos, reduciendo
significativamente el tiempo dedicado a esta tarea. esto facilita al
docente disponer de un repertorio variado de preguntas en poco
tiempo, lo que favorece el dinamismo en las evaluaciones (García-
Peñalvo, 2023b).

• Diversificación de formatos: la iA ofrece la posibilidad de gene-
rar preguntas de diferentes tipos, como opción múltiple, verda -
dero/falso o estudios de caso, adaptándose a las características del
curso y proporcionando enfoques más variados para evaluar el
aprendizaje.

• Personalización y ajuste del nivel de dificultad: las preguntas
pueden adaptarse a distintos niveles académicos, desde concep-
tos básicos hasta cuestiones avanzadas, y centrarse en áreas espe-
cíficas donde el alumnado necesite mayor refuerzo, proporcio-
nando así una evaluación más precisa y diferenciada (De la cruz
et al., 2023).

• reducción del sesgo humano: Automatizar la creación de preguntas
disminuye la posibilidad de repetir patrones subjetivos que pueden
introducir sesgos en las evaluaciones, promoviendo una mayor
equidad y objetividad.

Implementación Práctica

Para aplicar de forma efectiva la creación automatizada de técnicas de eva-

luación, es fundamental utilizar herramientas de iA que permitan trabajar
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directamente con los materiales del curso. Aplicaciones como chatGPt o

notebooklM ofrecen la posibilidad de cargar documentos, como apuntes y

presentaciones, y generar preguntas basadas en su análisis.

el primer paso consiste en definir un prompt estructurado y detallado, que

incluya las siguientes especificaciones:

• qué se quiere evaluar: indicar el contenido o concepto específico
sobre el que se generarán las preguntas.

• cómo se quiere evaluar: especificar el tipo de pregunta deseada
(test, desarrollo, casos prácticos, etc.).

• Desde la perspectiva de quién: establecer el nivel académico (pri-
mer año de grado, máster, formación profesional) para ajustar el
grado de dificultad.

también es importante detallar el número de opciones en las preguntas de

opción múltiple, evitando respuestas ambiguas como «todas las anteriores

son correctas», y solicitar una justificación de la respuesta correcta para

facilitar el proceso de revisión.

una vez generadas las preguntas, el docente debe revisarlas exhaustiva-

mente para garantizar su coherencia, corrección gramatical y adecuación a

los objetivos de aprendizaje. en el caso de las preguntas de desarrollo, se

puede solicitar a la iA una respuesta básica que sirva como ejemplo, lo que

facilita la creación de guías de corrección o rúbricas específicas para cada

evaluación.

4.3 docencia: propuestas de actividades innovadoras

en el contexto de la enseñanza universitaria, el diseño de actividades inno-

vadoras es clave para fomentar la participación activa del estudiantado y

estimular un aprendizaje significativo. la transformación de las metodolo-

gías tradicionales y la integración de nuevas tecnologías, como la inteligen-

cia artificial, ofrecen una oportunidad única para crear experiencias edu -

cativas más dinámicas, adaptadas a las necesidades individuales de los

estudiantes y alineadas con los objetivos del curso.

las herramientas basadas en iA pueden facilitar el desarrollo de activi-

dades personalizadas, como simulaciones, juegos educativos y ejercicios
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basados en escenarios reales, que no solo refuerzan el conocimiento teóri-

co, sino que también desarrollan habilidades transversales como el pensa-

miento crítico y la creatividad (ocaña-fernández et al., 2019). estas activi-

dades no sustituyen las metodologías tradicionales, pero las enriquecen

mediante nuevas perspectivas pedagógicas.

Ventajas de las actividades innovadoras con IA

• Personalización del aprendizaje: las aplicaciones de iA permiten
adaptar las actividades a los estilos de aprendizaje de cada estu-
diante, ofreciendo experiencias más personalizadas y aumentan-
do las posibilidades de éxito académico (ocaña-fernández et al.,
2019).

• interactividad y motivación: el uso de simulaciones interactivas y
entornos inmersivos hace que el aprendizaje sea más atractivo y fo -
menta la participación activa del estudiantado.

• retroalimentación inmediata: las herramientas de iA pueden pro-
porcionar evaluaciones instantáneas sobre el progreso en las activi-
dades, facilitando ajustes en tiempo real y mejorando el proceso de
aprendizaje.

• Desarrollo de habilidades transversales: Al participar en activida-
des diseñadas con iA, los estudiantes no solo refuerzan el conteni-
do académico, sino que también adquieren competencias digitales,
habilidades de resolución de problemas y capacidades de análisis
crítico.

Implementación Práctica

el primer paso para implementar actividades innovadoras con iA es defi-

nir claramente los objetivos de aprendizaje y seleccionar la herramienta

más adecuada para cada contexto. Por ejemplo, un asistente virtual puede

ser útil para diseñar escenarios interactivos en los que el alumnado aplique

los conocimientos impartidos en clase.

otra estrategia consiste en solicitar a la iA que evalúe actividades previa-

mente diseñadas y proponga mejoras. Herramientas como notebooklM

o chatGPt permiten analizar materiales y generar propuestas ajustadas

a los objetivos de la asignatura, facilitando la innovación continua en la
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práctica docente. Además, estas actividades pueden incluir el uso crítico

de la iA como parte del proceso de aprendizaje, enseñando a los estu-

diantes a verificar y contrastar la información generada por estas herra-

mientas.

finalmente, es esencial recopilar el feedback del alumnado para evaluar el

impacto de estas actividades y ajustarlas en futuras ediciones del curso.

este enfoque garantiza una mejora continua y promueve una integración

más eficaz de la iA en el proceso educativo.

4.4 docencia: consulta de metodologías de mejora

la innovación pedagógica y la mejora continua de las prácticas docentes

son elementos esenciales para garantizar la calidad del proceso de ense-

ñanza-aprendizaje. sin embargo, la carga administrativa y la repetición de

ciertas metodologías pueden dificultar que los docentes revisen y actuali-

cen sus estrategias didácticas. revisar y evaluar periódicamente las meto-

dologías utilizadas permite identificar si siguen siendo adecuadas para los

objetivos del curso y el perfil del alumnado.

en este contexto, la inteligencia artificial se presenta como una herramien-

ta clave para facilitar el acceso a nuevas metodologías, realizar comparacio-

nes y proponer mejoras personalizadas según el contexto específico del

aula. la iA no solo permite consultar metodologías innovadoras, sino tam-

bién ofrecer recomendaciones adaptadas a las características del grupo de

estudiantes y a las necesidades detectadas en la práctica docente (García-

Peñalvo, 2023a).

Beneficios de la consulta de metodologías de mejora mediante IA

• Acceso a información actualizada y relevante: las herramientas de
iA son capaces de analizar grandes volúmenes de datos y revisar
literatura académica reciente, estudios de caso y artículos científi-
cos para proporcionar información actualizada sobre buenas prác-
ticas y tendencias educativas emergentes.

• recomendaciones personalizadas: una de las mayores ventajas de
la iA es su capacidad para generar recomendaciones ajustadas a las
necesidades del contexto educativo, considerando aspectos como el
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perfil del estudiantado, el nivel de formación y las áreas de mejora
previamente identificadas (García-Peñalvo, 2023a).

• síntesis y resúmenes eficientes: la iA puede resumir y organizar
grandes cantidades de información, facilitando la comprensión de
nuevas metodologías por parte del docente. esto es especialmente
útil para aquellos con limitaciones de tiempo, ya que pueden acce-
der rápidamente a resúmenes claros y concisos.

• evaluación comparativa: las herramientas de iA permiten com-
parar diferentes metodologías, destacando sus pros y contras y
los resultados esperados. este análisis comparativo ayuda a tomar
decisiones fundamentadas sobre qué enfoques adoptar en cada
asignatura.

Implementación Práctica

Para integrar de manera efectiva la consulta de metodologías mediante iA,

es necesario utilizar aplicaciones que permitan búsquedas específicas

sobre estrategias pedagógicas. Herramientas con módulos de iA, como

asistentes virtuales o plataformas de gestión del aprendizaje, pueden pro-

cesar las necesidades del docente y proporcionar sugerencias relevantes.

el primer paso para una implementación adecuada es definir claramente el

área de mejora o el objetivo pedagógico. Por ejemplo, si el objetivo es

fomentar la participación activa del alumnado, la iA puede recomendar

metodologías como el aprendizaje basado en proyectos (AbP), el flipped

classroom o el aprendizaje colaborativo.

otra estrategia útil es utilizar la iA para realizar un análisis comparativo de

las metodologías ya aplicadas, identificando sus puntos fuertes y propo-

niendo ajustes o combinaciones con enfoques más recientes. esta informa-

ción puede ser revisada y evaluada por el docente para seleccionar la mejor

estrategia para su asignatura.

finalmente, es fundamental recopilar feedback del alumnado tras la imple-

mentación de nuevas metodologías, evaluando su impacto y realizando los

ajustes necesarios. este proceso de retroalimentación garantiza una mejo-

ra continua y una adaptación más efectiva a las necesidades educativas

cambiantes.
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4.5 docencia: generación de esquemas resumen

la capacidad de síntesis es una habilidad clave en el ámbito docente y aca-

démico. elaborar esquemas resumen facilita la organización y comprensión

de conceptos complejos, permitiendo a los estudiantes estructurar grandes

volúmenes de información de manera clara y efectiva. estos esquemas no

solo ayudan a visualizar las relaciones entre distintos conceptos, sino que

también son herramientas valiosas para consolidar el aprendizaje.

tradicionalmente, la creación de esquemas es una tarea que requiere tiem-

po y esfuerzo. los docentes deben analizar el contenido, identificar las

ideas clave y organizar la información en un formato coherente. en este

contexto, las herramientas de inteligencia artificial (iA) ofrecen soluciones

innovadoras, permitiendo la generación automática de esquemas a partir

de textos extensos o documentación técnica. estas herramientas no solo

agilizan el proceso, sino que también ofrecen posibilidades de personaliza-

ción según las necesidades del usuario (torres et al., 2023).

Ventajas de la generación de esquemas con IA

• síntesis precisa y coherente: las herramientas basadas en iA son
capaces de analizar textos complejos y extraer las ideas principales,
organizando el contenido de forma coherente y estructurada. esto
ayuda a evitar errores de interpretación y garantiza la precisión del
esquema generado.

• Ahorro de tiempo: la automatización del proceso reduce significati-
vamente el tiempo necesario para crear esquemas manualmente,
permitiendo que docentes y estudiantes se concentren en otras
tareas más estratégicas.

• Personalización del contenido: la iA puede adaptar el nivel de deta-
lle y la estructura del esquema según las preferencias del usuario,
ajustándose a diferentes niveles educativos y tipos de asignatura
(torres et al., 2023).

• Accesibilidad y formatos atractivos: los esquemas generados por iA
pueden presentarse en distintos formatos (mapas conceptuales,
diagramas jerárquicos, tablas comparativas) y exportarse como
documentos editables, lo que facilita su reutilización y adaptación
posterior.
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Implementación Práctica

Para aprovechar al máximo las herramientas de iA en la generación de

esquemas, es esencial definir previamente el objetivo del esquema y selec-

cionar el contenido que se desea sintetizar. Muchas aplicaciones permiten

cargar documentos completos (incluso de más de 10.000 palabras) y gene-

ran automáticamente un esquema organizado en categorías clave. Algor es

una buena aplicación que realiza esta función.

el siguiente paso es personalizar el esquema generado, ajustando los con-

ceptos para adaptarlos a las necesidades del curso. las herramientas más

avanzadas ofrecen opciones de edición, lo que permite reorganizar el con-

tenido, añadir notas adicionales o eliminar información irrelevante. estas

funcionalidades son especialmente útiles para crear recursos de estudio

adaptados a cada asignatura.

Por ejemplo, un docente puede cargar un artículo científico y solicitar a la

iA que genere un esquema jerárquico que resuma las secciones principales

del texto, destacando los argumentos clave y las conclusiones. Poste rior -

mente, el esquema puede revisarse y modificarse para garantizar su cohe-

rencia pedagógica antes de compartirlo con el alumnado.

finalmente, es recomendable utilizar estos esquemas como base para acti-

vidades de aprendizaje activo, debates o ejercicios colaborativos en el aula.

De esta forma, no solo se mejora la comprensión del contenido, sino que

también se fomenta la participación y el trabajo en equipo, enriqueciendo

el proceso educativo.

4.6 docencia: confección de presentaciones

en el entorno universitario, el dominio de la creación de presentaciones es

esencial para comunicar contenidos complejos de manera clara y visual-

mente atractiva. una presentación bien estructurada no solo facilita la

comprensión del contenido, sino que también ayuda a mantener la aten-

ción del público, especialmente cuando se trata de conceptos teóricos o

datos técnicos.

tradicionalmente, la elaboración de presentaciones requiere una impor-

tante inversión de tiempo y esfuerzo, desde la selección del contenido hasta

el diseño visual y el formato final. sin embargo, la inteligencia artificial
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ofrece herramientas que simplifican este proceso, generando presenta-

ciones de forma automática a partir de materiales previos y proponien-

do estructuras lógicas, resúmenes visuales y recomendaciones de diseño.

Aunque estas herramientas son un gran apoyo, es fundamental que el

docente revise y ajuste el producto final para garantizar su coherencia

pedagógica y adecuación al contexto educativo.

Ventajas de la confección de presentaciones con IA

• optimización del contenido: las herramientas de iA pueden anali-
zar grandes volúmenes de material educativo y estructurar las ideas
principales en una secuencia lógica y coherente. esto garantiza que
las presentaciones se centren en los aspectos clave, evitando la
sobrecarga de información.

• Diseño visual atractivo: los algoritmos avanzados de iA ofrecen
plantillas predefinidas, paletas de colores armoniosas y sugerencias
para la disposición de los elementos visuales, mejorando la estética
y facilitando la comprensión del contenido.

• Ahorro de tiempo: automatizar tareas como el formato y la disposi-
ción de las diapositivas permite a los docentes dedicar más tiempo a
la preparación del contenido y la revisión crítica de la información.

• Personalización del diseño: las herramientas de iA permiten adap-
tar el diseño de las presentaciones según el nivel académico del pú -
blico objetivo, ajustando tanto el contenido como el estilo visual a
las características particulares de la audiencia.

• integración de elementos multimedia: además de estructurar el
contenido textual, algunas aplicaciones de iA pueden sugerir gráfi-
cos, imágenes y vídeos relacionados con el tema, enriqueciendo la
presentación y haciéndola más interactiva.

Implementación Práctica

Para integrar la iA en la creación de presentaciones, es fundamental

seleccionar herramientas adecuadas, como beautiful.ai o Gamma. estas

aplicaciones permiten cargar documentos o materiales previos y generan

automáticamente diapositivas estructuradas en base al contenido pro-

porcionado.
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el proceso comienza definiendo los objetivos de la presentación y seleccio-

nando el contenido clave que se desea incluir. una vez que la iA genera una

versión preliminar, el docente debe revisar cada diapositiva para asegurarse

de que el contenido sea claro, coherente y apropiado para el público al que va

dirigido. se recomienda eliminar redundancias, verificar la precisión de los

datos y ajustar el lenguaje utilizado para adaptarlo al nivel del grupo.

Aunque las herramientas de iA ofrecen plantillas predefinidas, es impor-

tante garantizar que el estilo visual sea coherente con la identidad del curso

o institución. Además, las notas del presentador pueden añadirse para

complementar el contenido visual y proporcionar explicaciones más deta-

lladas durante la exposición.

finalmente, estas presentaciones pueden integrarse en plataformas de

aprendizaje virtual o utilizarse en actividades interactivas, mejorando la

experiencia educativa y facilitando el acceso del alumnado a materiales

de apoyo bien estructurados. 

4.7 gestión: creación de bots para explicar tareas repetitivas

la gestión de tareas repetitivas es uno de los aspectos más demandantes

para los docentes universitarios, especialmente cuando se trata de respon-

der preguntas frecuentes, recordar fechas importantes o explicar procedi-

mientos administrativos de manera reiterada. en este contexto, la inteli-

gencia artificial permite la creación de bots, herramientas que pueden

automatizar estas funciones y mejorar significativamente la eficiencia en la

comunicación con los estudiantes.

¿Qué es un bot?

un bot es una aplicación de software diseñada para interactuar con los

usuarios de forma automática y natural, simulando una conversación

humana (inestroza Murillo, 2021). también se le conoce como agente con-

versacional, y puede actuar a través de texto o incluso en formato de video

para ofrecer respuestas personalizadas y realizar tareas específicas según

las entradas que recibe. existen diversas opciones para su uso en el ámbi-

to educativo, desde simples chatbots que responden preguntas hasta apli-

caciones más avanzadas que generan explicaciones en video a partir de un

texto introducido previamente por el docente.
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Ventajas de los bots educativos

• Disponibilidad continua: los bots pueden responder de manera
inmediata en cualquier momento, facilitando el acceso a informa-
ción clave y reduciendo la dependencia del contacto directo con el
docente.

• Personalización de respuestas: aunque ofrecen información prede-
finida, los bots pueden ajustarse a diferentes contextos académicos,
proporcionando respuestas adaptadas a las necesidades de cada
asignatura.

• optimización del tiempo: automatizar tareas repetitivas disminuye
la carga administrativa del docente, mejorando la eficiencia general
de la gestión académica.

• Mejora en la comunicación: los bots estructuran la información de
forma clara y organizada, reduciendo las dudas recurrentes y mejo-
rando la experiencia del usuario.

Implementación Práctica

el primer paso para la creación de un bot es definir el tipo de información

que se desea comunicar. Por ejemplo, un docente puede redactar un texto

explicando las instrucciones para entregar un trabajo final y cargar este

contenido en una plataforma de bots. Herramientas avanzadas incluso per-

miten generar videos en los que un avatar virtual explica la información de

forma detallada y visual.

estos bots pueden integrarse en el campus virtual o enviarse directamente

por correo electrónico, proporcionando acceso constante a la información.

es importante evaluar periódicamente su eficacia, recoger feedback del

alumnado y ajustar el contenido según las necesidades emergentes para

garantizar su utilidad a largo plazo.

4.8 gestión: diseño de metodologías de estudio para alumnos

el diseño de metodologías de estudio personalizadas es clave para mejorar

el rendimiento académico, especialmente en un entorno donde las necesi-

dades de aprendizaje pueden ser muy diversas. cada estudiante tiene su

propio ritmo y estilo de aprendizaje, lo que hace imprescindible la adop-

ción de estrategias adaptadas a sus características individuales. en este
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contexto, la inteligencia artificial permite desarrollar metodologías basa-

das en datos que ofrecen soluciones personalizadas, optimizando el proce-

so de aprendizaje (Peña et al., 2020).

la iA no solo facilita la identificación de dificultades específicas, sino que

también sugiere técnicas de estudio adaptadas a las fortalezas y debilida-

des de cada estudiante. Además, permite detectar posibles problemas de

aprendizaje o indicadores de discapacidad, facilitando intervenciones tem-

pranas y ajustadas a las necesidades particulares.

Ventajas de la IA en el diseño de metodologías de estudio

• Personalización del aprendizaje: la iA analiza el rendimiento acadé-
mico y los patrones de estudio de cada estudiante para generar per-
files personalizados, proporcionando estrategias adaptadas a sus
necesidades.

• identificación de lagunas de conocimiento: permite detectar áreas
de dificultad y ofrecer soluciones específicas para superarlas, mejo-
rando la precisión de las técnicas de estudio.

• recomendaciones basadas en evidencia: utiliza datos de investi-
gaciones educativas recientes para recomendar métodos respal-
dados científicamente, como la práctica distribuida o el aprendi-
zaje activo.

• retroalimentación constante: proporciona información en tiempo
real sobre el progreso del estudiante, permitiendo ajustar las estra-
tegias de estudio de manera continua.

• corrección de errores frecuentes: herramientas de iA pueden ana-
lizar documentos y señalar errores comunes en redacción, gramáti-
ca y estructura, ayudando al estudiante a mejorar sus habilidades
de escritura.

Implementación Práctica

el proceso comienza con la recopilación de datos sobre el rendimiento y los

hábitos de estudio del estudiante, que se introducen en una plataforma de

iA para su análisis. A partir de estos datos, la herramienta genera un plan

de estudio personalizado que incluye recomendaciones específicas para

mejorar el rendimiento.
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un ejemplo práctico es el uso de plataformas de aprendizaje adaptativo,

que ajustan automáticamente el contenido y las actividades en función del

progreso del estudiante. estas plataformas pueden proporcionar informes

detallados sobre las áreas que requieren mayor atención y sugerir recursos

adicionales para reforzar el aprendizaje.

es esencial revisar y actualizar continuamente estas metodologías, incor-

porando la retroalimentación del propio estudiante para garantizar su

efectividad. Al final del proceso, las herramientas de iA no solo promue-

ven un aprendizaje más eficiente, sino que también empoderan a los

estudiantes, haciéndolos más conscientes de sus propias fortalezas y

áreas de mejora.

4.9 Investigación: soporte a la investigación y revisión de
artículos científicos

el ámbito de la investigación académica constituye uno de los pilares fun-

damentales del desarrollo universitario. sin embargo, el avance del conoci-

miento científico se enfrenta al reto constante de manejar un volumen cre-

ciente de información y de asegurar la precisión y organización de datos

complejos a lo largo de todo el proceso investigativo. en este contexto, la

inteligencia artificial se ha convertido en un recurso clave para optimizar y

agilizar las distintas etapas de la investigación, desde la revisión bibliográ-

fica hasta el análisis estadístico y la redacción final de resultados.

el uso de iA no solo facilita la identificación de fuentes relevantes, sino

que también mejora la gestión y el procesamiento de datos masivos,

aportando nuevas perspectivas mediante el descubrimiento de patrones

que podrían pasar desapercibidos en un análisis manual. Además, estas

herramientas permiten reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas,

permitiendo que los investigadores se concentren en los aspectos críticos

de sus estudios.

Ventajas del uso de la IA como soporte a la investigación

• revisión bibliográfica rápida y precisa: herramientas de iA pueden
escanear múltiples bases de datos académicas para localizar estu-
dios recientes y relevantes en cuestión de segundos. esto permite al
investigador acceder rápidamente a literatura actualizada, mejo-
rando la calidad de su marco teórico (Meylani, 2024).
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• Análisis avanzado de datos: algoritmos de iA pueden procesar
grandes volúmenes de datos, identificando correlaciones y tenden-
cias clave en estudios cuantitativos o de gran escala. esta capacidad
acelera el análisis y reduce el margen de error.

• Detección de inconsistencias y revisión de calidad: aplicaciones de iA
pueden revisar textos académicos para identificar errores recurren-
tes, duplicidades o incoherencias, ayudando a asegurar la integri-
dad y coherencia del documento final (Peña et al., 2020).

• traducción y análisis multilingüe: en investigaciones internaciona-
les, la iA facilita la traducción automática de documentos, lo que
permite a los investigadores trabajar con fuentes en varios idiomas
de forma más eficiente.

• redacción asistida y generación de resúmenes: herramientas de iA
pueden colaborar en la redacción de artículos científicos, sugirien-
do estructuras claras y generando resúmenes a partir de documen-
tos extensos, simplificando la elaboración de informes y manuscri-
tos académicos.

• verificación de citas y referencias: la iA puede revisar las referen-
cias citadas en el texto para comprobar su coherencia y validez,
identificando posibles errores de formato o citas faltantes, lo que
garantiza la precisión bibliográfica del artículo.

• Análisis de coherencia estructural: las aplicaciones de iA pueden
evaluar la estructura general del artículo, verificando que las seccio-
nes (introducción, metodología, resultados y discusión) estén
correc ta mente organizadas y alineadas con el objetivo del estudio.

• Detección de plagio y duplicidades: una de las funciones más úti-
les de la iA es la comparación del texto con bases de datos cientí-
ficas para detectar similitudes con otros documentos, lo que ayuda
a prevenir el plagio no intencional y garantiza la originalidad del
contenido.

Implementación Práctica

la integración de la iA en el proceso investigativo debe partir de una iden-

tificación clara de las necesidades del proyecto. si el objetivo principal es

agilizar la revisión bibliográfica, herramientas como semantic scholar o
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researchrabbit pueden resultar especialmente útiles. Por otro lado, para el

análisis de datos complejos, plataformas como KniMe o rapidMiner ofre-

cen soluciones avanzadas y resultados visuales de fácil interpretación.

el proceso de implementación comienza con la introducción de datos espe-

cíficos en la herramienta seleccionada. en el caso de una búsqueda biblio-

gráfica, es esencial definir palabras clave y filtros adecuados para obtener

resultados precisos. cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos, la iA

puede procesarlos rápidamente y generar visualizaciones que revelen pa -

trones y relaciones relevantes.

una vez obtenidos los resultados, es fundamental que el investigador rea-

lice una validación rigurosa para garantizar la pertinencia y precisión de la

información. las recomendaciones proporcionadas por la iA deben ser

complementadas por el juicio crítico del investigador, asegurando un equi-

librio entre el uso de tecnología y el criterio humano.

4.10 Investigación: orientación en pruebas estadísticas

en el desarrollo de investigaciones académicas, el uso de pruebas estadís-

ticas es fundamental para validar hipótesis y garantizar la fiabilidad de los

resultados obtenidos. la correcta selección, ejecución e interpretación de

estas pruebas puede marcar la diferencia entre conclusiones sólidas y erro-

res metodológicos significativos. sin embargo, para muchos investigado-

res, la estadística avanzada representa un desafío técnico complejo que

demanda tiempo y un conocimiento especializado.

en este contexto, la inteligencia artificial se convierte en una herramienta

poderosa para facilitar la orientación en el uso de pruebas estadísticas.

la iA no solo sugiere las pruebas más adecuadas para cada tipo de datos y

diseño de investigación, sino que también ejecuta cálculos avanzados,

reduce el riesgo de errores y ofrece visualizaciones comprensibles para

facilitar la interpretación de resultados.

Ventajas del uso de la IA en la orientación estadística

• selección automatizada de pruebas estadísticas: las herramientas
de iA pueden analizar las características de los datos y recomen-
dar las pruebas más apropiadas, como pruebas paramétricas o
no paramétricas, regresiones lineales o modelos más complejos,

Educación y Futuro, 52 (2025), 35-65

57

Albert Marquès-Donoso



asegurando que la metodología estadística sea coherente con los
objetivos del estudio.

• simplificación del análisis de datos complejos: la iA facilita la rea-
lización de cálculos avanzados en grandes conjuntos de datos, redu-
ciendo el riesgo de errores manuales y proporcionando resultados
precisos en menor tiempo.

• interpretación clara de resultados: una de las grandes aportaciones
de la iA es su capacidad para presentar los resultados estadísticos
en formatos visuales intuitivos, como gráficos y diagramas interac-
tivos, que facilitan la comprensión de tendencias y relaciones clave
en los datos.

• Detección de anomalías y patrones ocultos: al procesar grandes
volúmenes de datos, los algoritmos de iA pueden identificar ano-
malías y patrones que podrían pasar desapercibidos en un análi-
sis manual, ayudando a los investigadores a enriquecer sus con-
clusiones.

• Asistencia en la redacción de informes estadísticos: algunas herra-
mientas de iA generan automáticamente informes preliminares que
explican los resultados de las pruebas estadísticas, incluyendo inter -
pretaciones de los coeficientes y significancia, lo que ahorra tiempo
y mejora la presentación del estudio.

Implementación Práctica

el uso de iA en la orientación estadística comienza con la recopilación y

organización de los datos relevantes para el estudio. los investigadores

deben asegurarse de que los datos estén limpios y estructurados antes

de introducirlos en las herramientas de análisis impulsadas por iA.

Herramientas como sPss con asistente de iA, JAsP, rstudio con plugins

de iA o orange Data Mining son excelentes opciones para este tipo de

trabajo.

una vez que los datos han sido procesados, la herramienta seleccionada

ofrece recomendaciones sobre las pruebas estadísticas más apropiadas.

la iA genera resultados visuales que simplifican la interpretación, ayu-

dando a los investigadores a detectar relaciones significativas y patrones

clave.
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el último paso es la revisión crítica de los resultados. Aunque la iA facilita

el proceso, el investigador debe interpretar los datos desde un enfoque con-

textual, asegurándose de que las conclusiones reflejen con precisión la rea-

lidad estudiada.

4.11 transferencia: tutorización y corrección de trabajos de
Final de estudios 

la tutorización de los trabajos de final de estudios (tfe), ya sean de

grado, máster o doctorado, es un proceso clave en el desarrollo académico

de los estudiantes. A través de esta actividad, el docente guía al estudiante

en la definición del problema de investigación, la formulación de objetivos,

el uso de metodologías adecuadas y la redacción del documento final. sin

embargo, la tutorización de múltiples estudiantes puede convertirse en un

proceso complejo y demandante, especialmente en momentos clave del

curso, cuando se presentan varias entregas simultáneamente.

la inteligencia artificial se presenta como una herramienta que puede

complementar la labor del tutor, proporcionando recursos que ayudan

tanto al estudiante como al docente a optimizar las distintas etapas del

tfe. Desde la planificación inicial hasta la revisión de borradores y la

generación de bibliografía automatizada, la iA ofrece soluciones prácticas

para mejorar la organización, la calidad del trabajo y la retroalimentación

continua.

Ventajas del uso de la IA en la tutorización de tFe

• Análisis de originalidad y detección de plagio: la iA puede detectar
similitudes con otros documentos, garantizando la originalidad del
contenido y ayudando al estudiante a reformular fragmentos que
puedan considerarse poco originales.

• Asistencia en la estructuración del trabajo: las herramientas de iA
pueden ayudar a los estudiantes a organizar sus ideas, generar
esquemas iniciales y estructurar el contenido del tfe siguiendo
modelos estándar aceptados por las instituciones académicas. esto
facilita el comienzo del proyecto, que suele ser una de las etapas
más complejas.

• corrección gramatical y estilística: las herramientas de iA pueden
identificar errores de sintaxis, gramática y puntuación, así como
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sugerir mejoras en el estilo académico del texto, asegurando que el
documento cumpla con las normas de redacción científica exigidas
por la institución.

• Detección de plagio y análisis de originalidad: una de las funciones
más valiosas de la iA es la detección de similitudes con otros docu-
mentos. Herramientas como turnitin o ithenticate pueden compa-
rar el texto con millones de documentos y bases de datos, aseguran-
do la originalidad del contenido y ayudando a los estudiantes a
corregir posibles coincidencias antes de la entrega final.

• retroalimentación constante y personalizada: algunas aplicaciones
de iA ofrecen comentarios sobre la estructura del texto, el uso de
datos y la claridad de los argumentos, proporcionando retroalimen-
tación inmediata que facilita las correcciones antes de la revisión
final por parte del tutor.

• revisión de referencias bibliográficas: la iA puede revisar la cohe-
rencia en las citas y referencias bibliográficas, asegurando que
todas las fuentes mencionadas en el texto estén correctamente cita-
das en el formato requerido (APA, MlA, chicago, entre otros).

• sugerencias de mejora basadas en evidencia: algunas herramientas
avanzadas ofrecen recomendaciones específicas para mejorar la
argumentación o la presentación de resultados, lo que permite al
estudiante refinar sus ideas y fortalecer sus conclusiones.

Implementación Práctica

en la fase de planificación, herramientas como scrivener o notion Ai pue-

den ayudar a los estudiantes a organizar sus ideas, crear esquemas y defi-

nir las secciones clave del trabajo, facilitando la redacción inicial. estas

aplicaciones también permiten generar cronogramas de trabajo, aseguran-

do una adecuada gestión del tiempo.

en las fases de redacción y revisión preliminar, el uso de asistentes de

corrección como Grammarly Premium, ProWritingAid o Ginger software

permite detectar errores lingüísticos, problemas de coherencia y fallos en

la construcción de párrafos. estas herramientas ofrecen sugerencias

detalladas para mejorar el estilo y la precisión del texto. sin embargo, es

esencial que el tutor supervise este proceso para validar las correcciones
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propuestas por la iA y asegurar que se mantenga la coherencia metodoló-

gica y conceptual del trabajo.

en la revisión estructural, la iA puede actuar como un apoyo para reorga-

nizar el contenido del documento y garantizar la coherencia interna de las

secciones. Aplicaciones como scrivener facilitan la reestructuración del

texto y permiten ajustar el orden de las ideas según los objetivos del tfe.

sistemas de detección de plagio, como turnitin, son esenciales en esta fase

para validar la originalidad del trabajo y evitar problemas relacionados con

la integridad académica.

Para la gestión de referencias, programas como Zotero, endnote o Men -

deley aseguran una correcta citación y ayudan a estructurar bibliografías

en el formato requerido por la institución académica, simplificando una

tarea que suele ser compleja y propensa a errores.

finalmente, el tutor debe proporcionar un informe detallado al estudian-

te, destacando las áreas mejoradas y las sugerencias adicionales para la

versión final del trabajo. el uso de iA no debe sustituir el proceso de

orientación personal, sino complementarlo, asegurando que el estudian-

te desa rrolle pensamiento crítico y habilidades de escritura autónoma.

esta combinación equilibrada entre tecnología y acompañamiento acadé-

mico fortalece el proceso de transferencia de conocimiento y garantiza la

calidad del trabajo final.

5. conclusIones

este artículo ofrece un marco práctico y reflexivo para la integración de la iA

en el ámbito universitario, proporcionando herramientas y estrategias que

pueden servir de guía para docentes e investigadores interesados en moder -

 nizar sus prácticas académicas. Asimismo, fomenta una reflexión crítica

sobre las implicaciones éticas y metodológicas de estas tecnologías.

la presente investigación ha cumplido con los objetivos planteados, permi-

tiendo analizar el impacto de la inteligencia artificial en la docencia univer-

sitaria y proponer estrategias prácticas para su implementación ética y efi-

ciente en diversas áreas clave, como la docencia, la gestión, la investigación

y la transferencia del conocimiento.
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en cuanto al primer objetivo, se ha logrado identificar las oportunidades y

desafíos asociados al uso de la iA en la educación superior, destacando las

implicaciones pedagógicas, metodológicas y éticas de su adopción. la iA

puede convertirse en una herramienta clave para mejorar la eficiencia y la

personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje; sin embargo, su

uso también plantea riesgos relacionados con la deshumanización de la

educación y el sesgo algorítmico, que requieren una reflexión constante y

regulaciones claras.

el segundo objetivo ha sido alcanzado a través de la presentación de ocho

estrategias prácticas para la integración de la iA en tareas docentes. estas

estrategias abarcan desde la generación automática de rúbricas hasta la

tutorización de trabajos de final de estudios, proporcionando ejemplos

concretos de cómo la iA puede optimizar los procesos educativos. se ha

evidenciado que el uso adecuado de herramientas de iA puede liberar tiem-

po para que los docentes se concentren en actividades más críticas y en la

interacción directa con el alumnado.

respecto al tercer objetivo, se ha reflexionado sobre la importancia de un

uso equilibrado de la iA que no comprometa la interacción humana ni la

autonomía del estudiante. las conclusiones destacan la necesidad de adop-

tar un enfoque crítico y consciente en su implementación para maximizar

sus beneficios mientras se mitigan los riesgos asociados. existen estrate-

gias que se pueden promover un uso adecuado de la iA en educación.

Algunas de ellas son:

• Promover la formación continua del personal docente en el uso de
herramientas de iA, garantizando una implementación adecuada y
responsable.

• Desarrollar políticas institucionales claras que regulen el uso de
la iA en el ámbito académico, asegurando la equidad y la protección
de datos.

• fomentar el uso de la iA como complemento a la labor docente, evi-
tando una automatización excesiva que pueda despersonalizar el
proceso educativo.

la inteligencia artificial se perfila como una herramienta clave para trans-

formar la educación universitaria, siempre que su adopción se realice de
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forma reflexiva y estratégica. este artículo ha puesto de manifiesto el gran

potencial de la iA para mejorar la eficacia y calidad del proceso educativo,

así como la necesidad de establecer un equilibrio entre tecnología y huma-

nidad, asegurando que los procesos formativos sigan centrados en el

desarrollo integral del estudiante y el juicio crítico del docente.
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Resumen

la inteligencia artificial ha traído consigo cambios constantes y dinámicos en el
ámbito educativo, especialmente en lo que respecta a la simulación de entornos
reales, personalización del aprendizaje, accesibilidad, equidad y optimización de
tareas complejas, como es el proceso de evaluación. el objetivo del presente estu-
dio es analizar el impacto de los modelos basados en inteligencia artificial en
ámbitos universitarios. con el ánimo de identificar potencialidades, limitaciones y
estrategias esenciales para su integración eficaz, se realiza una revisión sistemáti-
ca de los últimos avances mediante el Protocolo Prisma. Gran parte de los estudios
seleccionados muestran avances sustanciales en cuanto al diseño de instrumentos,
calificación y retroalimentación; aunque condicionados a instrucciones contextua-
lizadas, vinculación con elementos curriculares y tipo de material a evaluar y
supervisión humana. la formación del docente y estudiante, selección de instru-
mentos adecuados y desarrollo técnico de esta tecnología, junto su uso ético resul-
ta fundamental para su integración eficaz y responsable.
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Artificial intelligence (AI) has brought continuous and dynamic changes to the edu-
cational field, particularly in simulating real environments, personalising learning,
accessibility, equity, and optimising complex tasks such as assessment processes.
this study aims to analyse the impact of AI-based models in university contexts. A
systematic review of recent advances was conducted using the PrISMA Protocol to
identify potentials, limitations, and essential strategies for effective integration.
Most selected studies reveal substantial progress in the design of assessment
instruments, grading, and feedback. However, their effectiveness depends heavily
on contextualised instructions, alignment with curricular elements, the type of
material assessed, and human oversight. essential components for effective and
responsible integration include training for teachers and students, appropriate
instrument selection, technical development of the technology, and ethical use.
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1. IntRoduccIón

el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en los últimos años ha supues-

to un avance científico sin precedentes en varios ámbitos como la salud

(véase Maslej et al., 2023), la industria o la educación (Farrelly y Baker

2023). en el contexto universitario, ofrece grandes oportunidades para

automatizar trabajo repetitivo, simular experiencias de aprendizaje, facilitar

metodologías o enfoques activos como el trabajo por proyectos o problemas,

así como para promover la inclusión (Flores-Vivar y García-Peñalvo, 2023).

en lo que respecta a la evaluación, los sistemas basados en IA pueden ayu-

dar en el diseño de instrumentos de evaluación complejos a través de ins-

trucciones específicas y claras, automatizar la calificación de grandes

cantidades de información y desarrollar análisis e informes exhaustivos

ofreciendo información personalizada (Algahtani, 2024). es fundamental

tener en cuenta que los rastros o interacciones con el estudiante permane-

cen en el sistema facilitando información muy relevante sobre su aprendi-

zaje (celik, 2023; ouyang et al., 2023; zhai y Nehm, 2023).

Además, esta tecnología presenta grandes potencialidades para evaluar de

forma equitativita distintas habilidades y niveles. A través de algoritmos,

permite analizar el aprendizaje del estudiante de forma personalizada en

tiempo real, perimiendo ajustar la prueba a sus necesidades (Alkhuzaey

et al., 2024), con las implicaciones que esto tiene para detectar futuros

casos de fracaso o abandono escolar y facilitar la intervención educativa

(Bañeres et al., 2023).

Asimismo, con los últimos avances de modelos de lenguaje extenso (llM)

como Gemini, es posible evaluar imágenes, vídeos o audios (Almasre,

2024; teckwani et al., 2024), lo cual presenta un avance sustancial que se

suma a las opciones que estas herramientas comienzan a ofrecer para la

automatización de tareas y el futuro cercano de los asistentes virtuales que

se vislumbra con Operator de OpenAI, Claude AI o Perplexity. Aunque

por restricciones normativas, parte de estas funcionalidades todavía no se

encuentran disponibles en europa (ley de IA, 2024), ya se han comenza-

do a utilizar en estados unidos.

No obstante, para hacer un buen uso de la IA, es fundamental tener en cuen-

ta las características que debe tener una evaluación que realmente fomente



procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad. Así pues, requiere tener

un carácter auténtico y evidenciar el nivel competencial del estudiante

(Garay-rondero et al., 2024) e implica evitar centrarse exclusivamente en

calificar los aprendizajes, fomentando una evaluación formativa que pro-

mueva la formación continua (Álvarez-Herrero, 2020). todo ello, teniendo

en cuenta que el fin último de este proceso siempre debe ser promover la

autoevaluación (luch-Molins y cano-García, 2022) y facilitar que el estu-

diante desarrolle competencias metacognitivas basadas en la planificación,

supervisión y evaluación de su propio aprendizaje.

la necesidad de abordar las potencialidades que ofrece la inteligencia

artificial para facilitar la evaluación justifica realizar estudios cuyo obje-

tivo sea analizar las posibilidades e impacto de la inteligencia artificial

para facilitar la evaluación, especialmente en contextos universitarios.

la universidad debe liderar la investigación de la IA en el ámbito educati-

vo promoviendo un uso transparente (Hsu y ching, 2023) seguro (chen,

2022; Bahroun et al., 2023), inclusivo (tlili et al., 2023) y libre de sesgos

(ellaway y tolsgaard, 2023).

debido al vertiginoso desarrollo de la IA, comprender este fenómeno

emergente requiere que estos estudios se realicen de forma frecuente. Se

ha evidenciado un gran paso desde que, hace solo tres años, Gardner et al.

(2021) evidenciara que la evaluación con IA aún no era una realidad posi-

ble; hasta que revisiones como la de Garay-rondero et al. (2024) revela-

ran sus beneficios para la personalización y automatización. Por tanto,

parece pertinente realizar estudios, como el presente, cuyo objetivo sea

realizar una revisión sistemática basada en el Protocolo Prisma, que ana-

lice el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito universitario

durante los años 2024 y 2025. todo ello desde una perspectiva pedagógi-

ca, diferenciada del enfoque estrictamente computacional que presenta

gran parte de la producción científica.

2. Método

la realización de la presente revisión sistemática se basa en la declaración

PrISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and

Meta-Analyses). la declaración PrISMA 2020 reemplaza a la de 2009
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e incluye una nueva guía de informes que refleja los avances en los méto-

dos para identificar, seleccionar, evaluar y sintetizar estudios (Page, 2021). 

de forma concreta, esta revisión se enfoca en responder ¿qué impacto tiene

el uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje en contextos universita-

rios? el objetivo general de esta revisión es, por tanto, analizar el impacto

de la IA en la evaluación del aprendizaje en el ámbito universitario, para lo

que se establecen los siguientes objetivos específicos:

• Identificar qué beneficios tiene el uso de la IA en la evaluación de la
educación Superior.

• Identificar las limitaciones que tiene el uso de la IA en la evaluación
de la educación Superior.

• Analizar aspectos esenciales para integrar eficazmente la IA en la
evaluación universitaria.

tal y como puede observarse en la tabla 1, los criterios de inclusión con-

templan todos los estudios empíricos indexados en las bases de datos Web

of Science y Scopus y publicados entre el año 2024 y 2025 cuyo enfoque sea

de interés pedagógico y se enmarquen en el ámbito universitario.

tabla 1
Criterios de inclusión y exclusión

Para la identificación de artículos que analicen las dos variables del estu-

dio: inteligencia artificial y evaluación en entornos universitarios, se utili-

za la siguiente ecuación de búsqueda: («artificial intelligence» OR «AI»
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Criterios de inclusión Criterios de exclusión

Publicados entre 2024 y 2025 Publicados antes de 2024

Indexadas a Web of Science y Scopus No indexadas en Web of Science o Scopus

Enfoque pedagógico Otros enfoques

Ámbito universitario o acceso Otras etapas educativas

Estudios empíricos Estudios teóricos, revisiones, metaanálisis



OR «machine learning» OR «deep learning») AND («learning assess-

ment» OR «student evaluation» OR «educational assessment»).

el proceso de selección realizado a través de un diagrama de flujo e incluyó

inicialmente 208 estudios, de los cuales 77 pertenecen a la base de datos

Web of Science y 131 a Scopus. de la suma inicial de estudios, 57 son descar-

tados por encontrarse duplicados y 3 por imposibilidad de recuperación. 

A continuación, 77 estudios fueron excluidos por contar con objetivos dife-

rentes, 60 por partir de un enfoque estrictamente computacional y 3 por

tener un objetivo diferente. Finalmente, el número de estudios incluidos

ascendió a 14 (véase figura 1).

Figura 1
Diagrama de flujo
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la distribución geográfica de los estudios seleccionados (véase tabla 2) es

heterogénea y las áreas de investigación se diferencian en: pedagogía, medi-

cina, diseño, programación, marketing y aprendizaje de idiomas. de los 13

estudios incluidos, 8 se centran en comparar la eficacia de modelos basados

en IA y calificadores humanos. de forma concreta (Kyung, 2024; ruiz et al.,

2024; Hamzaoui et al., 2024) se enfocan en el diseño de ítems; mientras que

(Almasre, 2024; Karademir y Alper, 2024; Kooli y Yusuf, 2024; teckwani et

al., 2024; Mohamed et al., 2024) estudian la calificación. 

la investigación de Fernández-Sánchez et al., 2025 se enmarca en analizar

las potencialidades de esta tecnología para el diseño de rúbricas, mientras

que (Mendonça, 2024; Gritti et al., 2024) analizan el desempeño de la IA

en función del material a evaluar y el instrumento; Furze et al. (2024) valo-

ra el impacto de la escala AIAS en el desarrollo de evaluaciones éticas y

cowan et al. (2024) estudia el impacto de la evaluación asistida por IA en

la percepción de competencia docente en función del género.

tabla 2
Estudios seleccionados
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Nº Autor/año País Título Objetivo Resultados

1
Fernández-

Sánchez 
et al.

España

Navigating the Future

of Pedagogy: The

Integration of AI Tools

in Developing

Educational

Assessment Rubrics.

Analizar el uso
de la IA en el

diseño de 
rúbricas.

Agiliza el proceso, 
mayor precisión y 

eficiencia en términos 
de tiempo, garantiza la
inclusión de elementos

curriculares 
esenciales.

2
Karademir &
Alper, 2024

Turquía

Evaluating the 

evaluators: 

A comparative study

of AI and 

teacher assessments

in higher education.

Comparar 
calificaciones

otorgadas por IA
y docentes en

función del 
formato del 

examen.

Consistencia alta en 
exámenes tipo test,

media cuando se basan
en imágenes y baja en

vídeos, así como en 
exámenes tradicionales.

3
Kooli & Yusuf,

2024
No especi-

ficado

Transforming

Educational

Assessment: Insights

into the Use of

ChatGPT and Large

Language Models in

Grading.

Comparar 
calificaciones
otorgadas por

ChatGPT y
docentes.

Correlaciones 
estadísticamente 

significativas, pero no 
particularmente 

sólidas.
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Nº Autor/año País Título Objetivo Resultados

4 Kyung, 2024 Corea

A comparative study

of AI-human-made

and human-made

test forms for a 

university TESOL

theory course.

Comparar la 
eficacia de
ChatGPT y 
diseñadores

humanos en la
creación de

ítems.

Desempeño comparable
entre ítems creados 
por IA y humanos.

5
Ruiz et al.,

2024
Brasil

Criação e 

julgamento de itens:

ChatGPT como

designer e juiz.

Comparar la 
eficacia de
ChatGPT y 
diseñadores

humanos en la
creación de

ítems.

Desempeño comparable
entre ítems creados 
por IA y humanos.

6
Teckwani et

al., 2024
Singapur

Accuracy and 

reliability of large

language models in

assessing learning

outcomes 

achievement across 

cognitive domains.

Comparar 
la eficacia en la 
calificación de

modelos LMMs y
diseñadores
humanos.

En su mayoría 
concordancia 

moderada o baja.

7
Almasre,

2024
Arabia
Saudita

Development and

Evaluation of a

Custom GPT for the

Assessment of

Students' Designs in

a Typography

Course.

Comparar el 
desempeño de 

un GPT 
personalizado 
y humano para

calificar y brindar
retroalimentación.

En su mayoría 
desempeño similar.

8
Mendonça,

2024
Brasil

Evaluating

ChatGPT-4 Vision

on Brazil's National

Undergraduate

Computer Science

Exam.

Investiga el 
desempeño de

ChatGPT-4 Visión
en la resolución
de exámenes.

ChatGPT-4 Visión 
muestra potencialidades

prometedoras en 
evaluaciones académicas

multimodales, pero 
continúa siendo vital la
supervisión humana.

9
Mohamed et

al., 2024
Sin 

especificar

Hands-on analysis

of using large 

language models for

the auto 

evaluation of 

programming

assignments.

Explorar el 
potencial de los

LLM para 
automatizar la
evaluación de

tareas de 
programación en
comparación con

evaluadores
humanos.

Desempeño comparable
a evaluadores humanos
en (Gemini y GPT-4o).

Mientras que Llama
370B y Mixtral 87B
muestran una baja 

precisión y alineación,
particularmente en la

resolución de 
problemas.



3. ResultAdos

3.1 Identificar qué beneficios tiene el uso de la IA en la 
evaluación de la educación superior

entre las principales posibilidades que se identifican para facilitar la eva-

luación a través de la inteligencia artificial se encuentran los siguientes:
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Nº Autor/año País Título Objetivo Resultados

10
Hamzaoui 
et al., 2024

Varios

A hybrid approach

for assessing 

distance learning

instructional 

videos using 

artificial 

intelligence.

Comparar el uso 
de la IA para la

generación 
automática de 
preguntas y 

elaboradas por
humanos a partir de
las transcripciones

de vídeos 
educativos.

Desempeño 
comparable, en 

algunos casos superior
de la IA en términos de

precisión, relevancia 
y capacidad para 

diversificar las
estrategias de 

evaluación.

11
Cowan et al.,

2024

Reino
Unido y
Estados
Unidos

Can AI Level the

Playing Field? How

AI-Assisted

Assessment Impacts

Gender Bias in

Student Evaluations

of Marketing

Instructors.

Analizar el impacto
de la evaluación

asistida por IA en la
percepción de 

competencia de los
docentes en función

del género.

Se reducen sesgos 
en función de género,

pero la percepción 
competencial del 
docente general 

también disminuye con
el uso de la IA en 

la evaluación.

12

Furze et al.,
2024 Vietnam

The AI Assessment

Scale (AIAS) in

action: a pilot 

implementation of

GENAI supported

assessment.

Explorar el impacto
de la escala AIAS
para promover un
uso ético de la IA 
en la evaluación

educativa.

Reducción de los 
casos de conducta

inapropiada en el uso 
de la IA en la 
evaluación.

13
Gritti et al.,

2024
Canadá

Progression of an

Artificial Intelligence

Chatbot (ChatGPT)

for Pediatric

Cardiology

Educational

Knowledge

Assessment.

Comparar el 
rendimiento de

ChatGPT 3.5 y 4.0
en evaluaciones

educativas.

Desempeño superior 
en precisión de

ChatGPT 4.0 con 
respecto a la 
versión 3.5. 



3.1.1  Construcción de instrumentos de evaluación

este tipo de modelos generan ítems a gran escala de gran calidad (Ham -

zaoui et al., 2024), de un modo ágil, que incluye diferentes niveles de difi-

cultad en función de las necesidades, con el tiempo liberado que esto supo-

ne para el docente (Kyung, 2024). Asimismo, el diseño de rúbricas se ve

particularmente beneficiado por el uso de esta tecnología, ya que facilita su

contextualización y alineación con los objetivos de aprendizaje, conjugan-

do el adecuado equilibrio entre especificidad y flexibilidad que implica

evaluar partiendo de los elementos prescriptivos del currículo (Fernández-

Sánchez et al., 2025). 

3.1.2  Calificación automatizada

el uso de esta tecnología presenta grandes potencialidades para la califica-

ción automatizada, estudios como el de Mohamed et al. (2024) indican que

los modelos llM tienen la capacidad de ofrecer una calificación precisa y

consistente. especialmente en los últimos meses, puesto que modelos

como Gemini 1.5 Pro y GPT-4o, han presentado avances significativos para

una calificación automatizada confiable. esos modelos, además, pueden

calificar de una forma más objetiva, facilitando evaluaciones imparciales

que mitiguen los sesgos del propio docente y arbitren en caso de desacuer-

do con el estudiante (Kooli & Yusuf, 2024). 

3.1.3   Retroalimentación personalizada

del mismo modo, este tipo de modelos también pueden ser beneficiosos

para proporcionar retroalimentación personalizada, ajustada y unifor-

me. Autores como (Almasre, 2024) muestran, por ejemplo, el modo en

que estas herramientas utilizan una terminología más diversa para dar

feedback en comparación con los evaluadores humanos. la capacidad

de la IA para generar comentarios inmediatos, detallados y personaliza-

dos, puede aliviar la presión sobre el estudiante y favorecer la mejora

(Kooli & Yusuf, 2024).

3.2 Identificar qué limitaciones tiene el uso de la IA en la
evaluación de la educación superior

A continuación, se describen los principales aspectos identificados en el

uso de la IA.
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3.2.1  Falta de consenso en la literatura científica

Mientras que los resultados de estudios como el de Mohamed et al. (2024)

muestran que el uso de esta tecnología en educación Superior presenta

evaluaciones precisas y confiables, con niveles comparables a la evaluación

humana (Almasre, 2024), así como más auténticas y relevantes para con-

textos reales; investigaciones como la de teckwani et al. (2024) encuentran

una correlación moderada-baja entre ambos, lo cual sugiere la pertinencia

de combinar la labor de ambos y necesidad de un mayor avance técnico en

estos instrumentos. 

3.2.2  Dependencia del tipo de prueba e instrucciones 

contextualizas y precisas

la calidad de la evaluación impulsada por IA depende, en gran medida, de

la precisión y contextualización de la información y recursos con se alimen-

ta esta tecnología (teckwani et al., 2024), también en lo que respecta a

posibles sesgos o discriminación. Asimismo, varía en función del tipo de

evaluación y formato, se ha encontrado una consistencia alta cuando se

trata de exámenes objetivos tipo verdadero y falso (Kyung, 2024), media

cuando se trata de evaluar imágenes y baja en vídeos y exámenes tradicio-

nales Karademir y Alper, 2024).

3.3 Analizar aspectos esenciales para integrar eficazmente la
IA en la evaluación universitaria

A continuación, se presentan los aspectos más relevantes para hacer un uso

eficaz de la IA en la evaluación universitaria:

3.3.1  Formación docente y estudiante 

los hallazgos sugieren el potencial de la IA para complementar la expe-

riencia humana en la evaluación educativa junto con la necesidad de un

aprendizaje adaptativo por parte de los educadores (teckwani et al., 2024).

el uso eficaz de la IA para la evaluación conlleva una formación docente

acorde que lo posibilite, tanto en lo que respecta a las posibilidades del uso

aplicado de las misma, como en lo que se refiere a reconocer y mitigar usos

inadecuados o excesivos en su utilización (Fernández-Sánchez et al.,

2025). Asimismo, de acuerdo con el estudio de cowan et al. (2024) deter-
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minados estudiantes se mantienen escépticos ante los beneficios de esta

tecnología y su uso puede afectar en la confianza que tienen sobre la capa-

cidad docente; la formación y justificación pedagógica de su uso podría

ayudar a minimizar estos sesgos.

3.3.2  Selección de herramientas basada en evidencias 

estudios como el de Gritti et al. (2024) muestra como chatGPt 4.0 supe-

ra significativamente a la versión 3.5 en evaluaciones educativas mostran-

do una precisión del 66% frente al 38%. el entramiento de las mismas tam-

bién es fundamental; los resultados apuntan a que el conocimiento del

ámbito de enseñanza y aprendizaje es directamente proporcional a los

resultados, por lo que se debe promover que el evaluador pueda entrenar

su propio GPt personalizado (Almasre, 2024). 

3.3.3  Instrucciones claras, detalladas y contextualizadas

Para lograr resultados óptimos en el diseño de instrumentos de evaluación,

las instrucciones deben incluir un volumen amplio y específico de informa-

ción clara y contextualizada, así como conectar las actividades realizadas

en clase y los elementos curriculares (Fernández-Sánchez et al., 2025). de

la misma forma, el primer estudio de Hamzaoui et al. (2024) pone de

manifiesto la importancia de complementar todo ello con herramientas

cuyo objetivo sea fomentar la integridad académica, como la escala AIAS

(Perkins et al., 2024). 

3.3.4  Supervisión humana

A pesar del vertiginoso avance de la inteligencia artificial, la supervisión

humana sigue siendo necesario para garantizar la calidad en los procesos

de evaluación (Fernández-Sánchez et al., 2025; Mendonça, 2024). Por

ejemplo, en la actualidad, la naturaleza de estos modelos no permite reco-

nocer adecuadamente la expresión creativa o la originalidad o necesidades

específicas y, como ha pedido observarse, la evaluación de materiales mul-

timodales basados en imágenes, vídeos o audios presentan limitaciones

(Kooli y Yusuf, 2024).
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4. dIscusIón y conclusIones

el presente estudio ha alcanzado los objetivos propuestos, proporcionando

un análisis específico de los últimos avances de la inteligencia artificial en

la evaluación dentro de contextos universitarios, concretamente en lo que

respecta a sus beneficios, limitaciones y estrategias para su integración

eficaz. entre los resultados destacan las potencialidades de estos mode-

los para diseñar, de forma ágil, instrumentos que permitan evaluaciones

contextualizadas, basadas en problemas y conectadas con los elementos

prescriptivos del currículo. Así como calificaciones más ricas, objetivas y

consistentes, a la par que ofrecen retroalimentación automática, persona-

lizada y ajustada a las necesidades del docente y estudiante.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que todavía no hay consenso

en la literatura científica sobre su impacto real y su uso eficaz parece estar

mediado por el instrumento, material a evaluar y, especialmente, la calidad

de las instrucciones y formación docente, siendo esa última una condición

imprescindible para obtener el máximo partido de esta tecnología. Para

ello, resulta especialmente relevante el Marco de competencias en IA para

docentes de la uNeSco (Fengchun, 2024), puesto que puede servir de

hoja de ruta para capacitar al docente en el uso de la IA de forma ética y efi-

caz, minimizando riesgos potenciales y sacando el máximo partido de sus

posibilidades. 

Asimismo, parece necesario trabajar más en el desarrollo técnico de esta

tecnología, la posibilidad de evaluar distintos materiales como audios, imá-

genes o vídeos es un gran paso para optimizar el proceso, pero se trata

de fun  cionalidades muy novedosas y, de acuerdo con el escaso número de

investigaciones que se han centrado en su estudio, debe perfeccionarse,

especialmente en lo que respecta a la evaluación de vídeos.

tal y como ha podido observarse, los resultados coinciden con investiga-

ciones previas como la Garay-rondero et al. (2024) sobre las ventajas de

esta tecnología para personalizar y automatizar parte del proceso y con-

firman un avance significativo desde que la revisión de Gardner et al.

(2021) cuestionaban la viabilidad de implementar esta tecnología.

Asimismo, coincide con ambos estudios en poner de manifiesto la nece-

sidad de seguir desarrollando estas herramientas desde un punto de

vista técnico. 
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en cuanto a la vinculación de estos resultados con una evaluación de cali-

dad, los hallazgos de estudios como el de Fernández-Sánchez et al. (2025)

o Kyung (2024) muestran las posibilidades que herramientas como Gemini

presentan para promover una evaluación auténtica. de forma concreta,

posibilitan el diseño de ítems alineados con competencias específicas y la

construcción de instrumentos que simulen conexos reales a través de un

aprendizaje contextualizado y basado en problemas reales.

estas herramientas también muestran grandes oportunidades para optimi-

zar la evaluación sumativa, ya que tienen la capacidad de analizar en pro-

fundidad amplias cantidades de datos de forma objetiva, facilitando la

transparencia (Kooli y Yusuf, 2024) y evitando los sesgos que se pueden

gestar a través de la relación entre docente y estudiante o mediando entre

cualquier desacuerdo sobre la calificación. 

Así como para la evaluación formativa mediante feedback personalizado y

ajustado en tiempo real, ofreciendo oportunidades de mejora; para lo que

resulta especialmente prometedor el diseño de GPt personalizados y cen-

trados en un dominio específico (Almasre, 2024). esto último, además,

promueve el desarrollo de la autoevaluación por parte del estudiante,

haciendo posible la experimentación sin miedo al juicio o fracaso y la refle-

xión sobre el propio aprendizaje. 

No obstante, es fundamental tener en cuenta que el presente estudio cuen-

ta con tres limitaciones principales, el reducido número de artículos inclui-

dos, su concentración en investigaciones correspondientes a los años 2024

y 2025, y en áreas específicas como la pedagogía medicina, diseño, progra-

mación, marketing y aprendizaje de idiomas, lo que limita la generaliza-

ción de los resultados.

entre las principales líneas de investigación futura, se propone el fomen-

to de una mayor investigación enfocada a mejorar y analizar el impacto

del uso de la inteligencia artificial en la evaluación de materiales multi-

modales que incluyen imágenes, vídeos y audios., así como en promover

una evaluación formativa que fomente el sentido crítico y el aprendizaje

autorregulado. 

todo ello teniendo en cuenta que conlleva una formación que posibilite su

uso ético y responsable, pues abre la puerta a dilemas complejos relaciona-
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dos con la equidad, seguridad y privacidad de datos. Asimismo, parece

importante seguir investigando formas de potenciar la colaboración entre

este tipo de modelos y evaluadores humanos para crear procesos de evalua-

ción cada vez más ricos, ágiles y seguros.

Finalmente, es importante enfatizar que el uso de inteligencia artificial

en la evaluación de contextos universitarios siempre debe guiarse por

criterios pedagógicos que se sustenten evidencias, así como priorizar el

bienestar del estudiante. Asimismo, la implicación institucional, el dise-

ño de políticas claras y decididas, además de la formación de estudiantes,

docentes, equipos y familias es condición fundamental para que el uso de

la tecnología transforme positivamente los procesos de enseñanza y

aprendizaje.
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Resumen

el presente estudio tiene como propósito analizar el papel de organismos

internacionales en la regulación y promoción del uso ético de la inteligen-

cia artificial (iA) en la investigación educativa, destacando sus aportaciones

en el diseño de políticas públicas para cerrar brechas tecnológicas y fomen-

tar una educación inclusiva. Se empleó una metodología cualitativa basada

en la revisión documental de informes y declaraciones de organismos como

la uneSco, la ocde y la unión europea. Se revisaron, además, programas

analíticos de cursos posgraduados de la línea de investigación. Aunque la

iA presenta desafíos éticos y técnicos, su implementación puede revolucio-

nar la investigación educativa.

Palabras clave: docencia, ética en la investigación, innovación tecnoló-

gica, inteligencia artificial, investigación educativa.

Abstract

this study aims to analyse the role of international organisations in regulating

and promoting the ethical use of artificial intelligence (Ai) in educational

research, highlighting their contributions to designing public policies to bridge

technological gaps and foster inclusive education. A qualitative methodology

was employed based on documentary reviews of reports and statements

from organisations such as uneSco, the oecd, and the european union.

Additionally, postgraduate course syllabi from relevant research fields were

reviewed. Although Ai presents ethical and technical challenges, its implemen-

tation has the potential to revolutionise educational research.

Keywords: teaching, research ethics, technological innovation, artificial

intelligence, educational research
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1. IntRoduccIón

la inteligencia artificial (iA) ha emergido como una herramienta trans-

formadora que está redefiniendo procesos en múltiples campos, incluida

la educación. Su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos,

personalizar el aprendizaje y automatizar tareas, ofrece oportunidades

únicas para mejorar los sistemas educativos y las prácticas pedagógicas.

Sin embargo, su implementación en la docencia e investigación educati-

va plantea importantes desafíos éticos, legales y técnicos que deben abor-

darse para garantizar que su uso sea responsable, equitativo e inclusivo.

la falta de regulación adecuada y el riesgo de perpetuar sesgos o vulne-

rar la privacidad, subrayan la necesidad de utilizarla con enfoques críti-

cos y reflexivos.

en este contexto, organismos internacionales, como la uneSco, la ocde

y la unión europea, han tomado un rol protagónico al establecer principios

éticos, desarrollar proyectos globales y promover colaboraciones interna-

cionales que fomenten el uso ético de la iA en la educación. A través de

guías, declaraciones y marcos normativos, estas entidades trabajan para

garantizar que la iA no solo amplíe las oportunidades de aprendizaje, sino

que también reduzca las desigualdades y respete los derechos humanos

fundamentales.

Por otra parte, los avances en la iA han impactado significativamente en la

formación de investigadores, ofreciendo herramientas innovadoras para

la recopilación y análisis de datos que mejoran la calidad y la eficiencia de

los procesos investigativos. Asimismo, la capacitación docente en el uso

de la iA se ha convertido en una prioridad, destacando la importancia de

preparar a los educadores para integrar estas tecnologías en sus prácticas

de manera ética y efectiva.

este trabajo analiza la intersección entre la ética, la legislación, los marcos

internacionales y las aplicaciones prácticas de la iA en la educación y la

investigación. A través de un enfoque crítico, se exploran las oportunidades

y desafíos que plantea la iA, proponiendo estrategias para aprovechar su

potencial sin comprometer los valores esenciales de la educación inclusiva,

equitativa y basada en evidencia.
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2. decLARAcIones cLAve de LA unesco y LA ocde
sobRe LA IA y LA InvestIgAcIón educAtIvA

la organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la

cultura (uneSco) ha asumido un papel destacado en la promoción del

uso responsable y ético de la inteligencia artificial (iA) en los sistemas edu-

cativos y la investigación educativa. A través de publicaciones, declaracio-

nes y proyectos globales, la uneSco ha fomentado la difusión de prin-

cipios éticos y herramientas para que la iA beneficie a la enseñanza y la

investigación educativa. como parte de sus esfuerzos, la uneSco ha

desarrollado marcos y guías dirigidos a formuladores de políticas, acadé-

micos y educadores. la guía «iA en la educación: guía para formuladores

de Políticas» es una de las más influyentes de la uneSco, tiene como obje-

tivo proporcionar un marco integral para comprender cómo la iA puede

integrarse en la educación. los principales enfoques de esta guía incluyen:

• uso ético y equitativo de la iA en educación: la guía establece prin-
cipios para garantizar que la iA promueva la inclusión, evitando
sesgos en algoritmos que perpetúen desigualdades. Por ejemplo,
Holmes et al. (2021) enfatizan que los sistemas de iA deben dise-
ñarse para adaptarse a la diversidad cultural y socioeconómica de
los estudiantes, minimizando sesgos en el acceso y los resultados.

• Aplicaciones en la investigación educativa: Según luckin (2017),
la iA puede proporcionar a los investigadores herramientas para
analizar datos educativos a gran escala, permitiendo identificar
patrones en los aprendizajes y diseñar intervenciones más efecti-
vas. este enfoque coincide con los objetivos de la uneSco de
fomentar políticas basadas en evidencia.

• Apoyo a países en desarrollo: la uneSco subraya que los países
con recursos limitados deben recibir apoyo para implementar la iA
en sus sistemas educativos. como señala West (2019), las herra-
mientas de iA pueden cerrar brechas de acceso a la educación de
calidad, siempre que se combinen con estrategias de capacitación
docente.

en 2021, la uneSco adoptó la primera recomendación global sobre la

ética de la iA, la cual aborda múltiples aspectos relacionados con la inves-

tigación educativa:



• Privacidad y protección de datos educativos: la declaración exige
que los datos de estudiantes y docentes sean tratados con estricta
confidencialidad. Williamson et al. (2020) destacan que las polí-
ticas de privacidad son esenciales para garantizar que los datos
recopilados por sistemas de iA no sean utilizados de manera
inapropiada.

• transparencia y explicabilidad: Se requiere que los sistemas de iA
sean comprensibles y auditables. Según floridi et al. (2018), la opa-
cidad en los algoritmos puede generar desconfianza y limitar su
aceptación en contextos educativos.

• equidad y acceso global: la uneSco aboga por reducir la brecha
digital, asegurando que tanto países desarrollados como en desa -
rrollo, se beneficien de la iA en la educación. Holmes et al. (2021)
subrayan que garantizar la equidad en el acceso a la iA requiere una
colaboración internacional sostenida.

la uneSco ha liderado diversas iniciativas globales que reflejan su

compromiso con la investigación educativa: a) Artificial intelligence for

education (Ai4e): este proyecto busca capacitar a docentes e investiga-

dores en el uso ético de la iA, enfocándose en países de bajos ingresos

(uneSco, 2020); b) colaboraciones con microsoft y Huawei: estas

alianzas han permitido desarrollar plataformas accesibles basadas en iA

para el análisis de datos educativos, particularmente en contextos vulne-

rables (Holmes, 2021).

Así mismo, la uneSco, junto con otros organismos internacionales, ha

establecido las bases para que la inteligencia artificial (iA) se convierta en

una herramienta clave en la investigación educativa. Su impacto puede

analizarse desde múltiples perspectivas: el diseño de políticas basadas en

evidencia, el desarrollo de capacidades en los investigadores y la mejora

en la equidad y calidad educativa global. la iA permite analizar grandes

volúmenes de datos en tiempo real, identificando patrones y tendencias

que antes eran difíciles de detectar. esto es particularmente útil para eva-

luar la efectividad de políticas educativas y programas de aprendizaje. 

en este sentido, con relación al Análisis predictivo y personalización del

aprendizaje, se menciona que las herramientas de iA, como los sistemas de

aprendizaje adaptativo, ayudan a identificar qué estrategias funcionan
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mejor para estudiantes que poseen diferentes estilos de aprendizaje. Según

luckin (2017), la iA puede personalizar los contenidos de enseñanza, adap-

tándolos a las necesidades específicas de cada estudiante, lo que genera

datos valiosos para investigaciones posteriores. 

la evaluación de brechas educativas se ha convertido en un tema central

para la uneSco, quien destaca el papel de la inteligencia artificial en la

identificación de desigualdades en el acceso y los resultados educativos.

estas tecnologías permiten analizar grandes volúmenes de datos para

detectar patrones que reflejan disparidades, tales como la carencia de

recursos tecnológicos en comunidades marginadas o la diferencia en los

niveles de aprendizaje entre estudiantes de contextos urbanos y rurales.

este enfoque no solo facilita una comprensión más profunda de las pro-

blemáticas existentes, sino que también abre la puerta al diseño de

estrategias dirigidas y más efectivas para cerrar estas brechas. Por ejem-

plo, la iA puede ser utilizada para personalizar el aprendizaje en función

de las necesidades específicas de cada estudiante, lo que contribuye a

una mayor equidad en la enseñanza. Asimismo, estas herramientas pue-

den ayudar a los responsables de políticas públicas a priorizar inversio-

nes en infraestructura educativa y capacitación docente en las regiones

que más lo necesitan. de esta manera, la iA no solo actúa como un

recurso tecnológico, sino también como un catalizador para la justicia

social en la educación.

la iA también ha impulsado una mayor colaboración entre investigado-

res educativos a nivel global. los sistemas de análisis de big data permi-

ten compartir y comparar resultados entre países, promoviendo solucio-

nes educativas innovadoras como las plataformas internacionales, las

cuales son iniciativas como el programa Artificial intelligence for

education (Ai4e) de la uneSco quienes conectan a investigadores de

diversas regiones para abordar problemas educativos globales mediante

tecnologías avanzadas. Así mismo, los proyectos trasnacionales, que son

organismos como la ocde han desarrollado herramientas basadas en iA

para evaluar habilidades en múltiples contextos culturales, como en el

caso del Programa internacional para la evaluación de estudiantes

(PiSA).

con respecto a la mejora en la formulación de políticas basadas en evi-

dencia, los sistemas de iA han revolucionado la manera en que se dise-
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ñan y evalúan las políticas educativas. Holmes et al. (2021, como se cita

en Pombo, 2023) subrayan que «las herramientas de iA permiten un

monitoreo continuo y detallado del desempeño de los sistemas educati-

vos, lo que favorece la toma de decisiones más informada y precisa»

(párr. 28). Además, la uneSco (2021) enfatiza que la iA debe utilizarse

para «reducir las desigualdades educativas, asegurando que los datos se

usen de forma ética y con el consentimiento informado de todas las par-

tes involucradas» (párr. 101).

la iA es una herramienta de inclusión y no de exclusión, garantía que ha

otorgado la uneSco, a través de iniciativas realizadas. Según West

(2019), «la iA puede ser un puente para cerrar las brechas digitales y

proporcionar acceso a recursos educativos de calidad en comunidades

marginadas» (p. 87). Asimismo, los sistemas de iA han demostrado ser

efectivos para atender a estudiantes con necesidades especiales. Por

ejemplo, floridi et al. (2018) destacan que «la iA ofrece oportunidades

únicas para diseñar herramientas adaptativas que promuevan una edu-

cación más inclusiva» (p. 12).

la formación de investigadores en el uso ético y técnico de la iA ha sido una

prioridad para la uneSco. en sus declaraciones, la organización afirma

que «es esencial que los docentes y académicos comprendan los alcances y

limitaciones de la iA para maximizar su potencial en la investigación edu-

cativa» (uneSco, 2021, p. 45). West (2019) en torno a esta idea, señalaba

que «la alfabetización digital no es solo un complemento en la formación

docente, sino un eje central para integrar la iA de manera efectiva en las

aulas y los proyectos de investigación» (p. 112). la iA ha impulsado meto-

dologías híbridas que combinan enfoques cuantitativos y cualitativos con

herramientas digitales. Según luckin (2017), «la inteligencia artificial no

reemplaza a los métodos tradicionales de investigación, pero los enriquece

al permitir análisis más profundos y precisos» (p.98). Además, la integra-

ción de la iA ha fomentado un enfoque interdisciplinario, involucrando a

campos como la psicología, la informática y la sociología en el diseño de

estrategias educativas.

el impacto de la iA en la investigación educativa no se limita a la optimiza-

ción de procesos, sino que transforma la forma en que se entiende y mejo-

ra la educación en contextos globales. con la orientación de organismos

internacionales como la uneSco, la iA tiene el potencial de convertirse en
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una herramienta clave para garantizar un acceso equitativo y ético a una

educación de calidad.

otro organismo internacional importante de considerar al analizar postu-

ras en torno a la iA, es la organización para la cooperación y el desarrollo

económico (oecd, por sus siglas en inglés). este organismo ha adoptado

un enfoque equilibrado respecto al uso de la inteligencia Artificial (iA),

promoviendo su desarrollo responsable y su aplicación ética. 

en 2019, la ocde publicó los Principios de la ocde sobre iA, que fueron

los primeros estándares intergubernamentales sobre la materia y han ser-

vido como base para iniciativas de regulación en diversos países y organis-

mos internacionales.

los principios se basan en cinco pilares fundamentales: 

• crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y bienestar.

– la iA debe beneficiar a la humanidad en su conjunto, promo-

viendo el desarrollo equitativo y el bienestar social.

• valores centrados en el ser humano y equidad.

– debe respetar los derechos humanos y la dignidad, garantizan-

do que sus usos sean justos y no discriminatorios.

• transparencia y explicabilidad.

– los sistemas de iA deben ser comprensibles para los usuarios y

permitir la trazabilidad de sus decisiones.

• robustez, seguridad y protección.

– la iA debe ser segura y resiliente, minimizando riesgos y

errores.

• responsabilidad.

– los actores involucrados en el desarrollo y uso de la iA deben

rendir cuenta de su impacto y sus acciones.

estos principios han sido adoptados por más de 40 países, incluyendo

miembros de la ocde y economías asociadas, y han influido en la regula-

ción de la iA en la unión europea, estados unidos y otras regiones.

Educación y Futuro, 52 (2025), 85-105

91

Adriana Domínguez Saldívar y Petra Eufracia González Rivera



Además de los anteriores principios, la ocde sugiere a los gobiernos

desarrollar marcos regulatorios que:

• fomenten los ecosistemas de iA accesibles.

• faciliten la inversión pública y privada para estimular la innovación
en iA, sin sacrificar la seguridad.

• Promuevan la educación y capacitación en iA.

• Aseguren un marco de políticas, que permita el despliegue de iA
confiable.

• Aseguren la cooperación internacional, dado el carácter global de
la iA. (gobierno de españa, 2019).

desde la adopción de los Principios sobre inteligencia Artificial en 2019, la

organización para la cooperación y el desarrollo económicos (ocde) ha

continuado promoviendo el desarrollo y uso responsable de la inteligencia

artificial (iA). en mayo de 2023, la ocde actualizó su recomendación

sobre iA, enfatizando la necesidad de una iA confiable y subrayando aspec-

tos como la integridad de la información, la transparencia, la interoperabi-

lidad, la sostenibilidad y la responsabilidad. 

Además, la ocde ha lanzado el observatorio de Políticas de iA (oecd.Ai),

una plataforma que ayuda a los países a dar forma a una iA confiable, pro-

porcionando acceso a más de 900 políticas e iniciativas nacionales sobre

iA, datos en tiempo real y análisis relacionados con la iA. 

en el contexto de América latina y el caribe, la ocde, en colaboración con

el Banco de desarrollo de América latina, publicó un informe que analiza

el uso estratégico y responsable de la iA en el sector público de la región

(cAf, 2024). el informe destaca la importancia de utilizar la iA para dise-

ñar mejores políticas, mejorar la comunicación con los ciudadanos y opti-

mizar la calidad de los servicios públicos, siempre asegurando un enfoque

ético y responsable. 

en resumen, la ocde mantiene su compromiso con la promoción de una

iA que beneficie a la sociedad, enfatizando principios de transparencia,

responsabilidad y respeto a los derechos humanos, y adaptando sus reco-

mendaciones a los avances tecnológicos y desafíos emergentes.

Educación y Futuro, 52 (2025), 85-105

92

La inteligencia artificial y su impacto en la docencia e investigación



respecto a la unión europea, el Parlamento europeo (2024), publicó el

año pasado el reglamento de inteligencia Artificial, resolución mediante

la cual se armonizaron normas en materia de inteligencia Artificial y que

modificó diversos reglamentos. los países miembros de la ue, como es

el caso de españa, han comenzado a ajustar sus marcos legislativos

(gobierno de españa, 2024).

3. IA en y PARA LA foRmAcIón de docentes InvestIgAdoRes

la inteligencia artificial (iA) está transformando la formación de los

futuros investigadores al introducir herramientas y metodologías inno-

vadoras que optimizan la recopilación, el análisis y la interpretación de

datos. en un entorno donde la investigación educativa enfrenta desafíos

complejos, como la necesidad de procesar grandes volúmenes de infor-

mación y responder a preguntas multidimensionales, la iA se posiciona

como un recurso clave para mejorar la calidad y eficiencia de los proce-

sos investigativos.

el desarrollo de algoritmos avanzados permite analizar grandes bases de

datos de forma rápida y precisa. Herramientas como nvivo y mAXQdA,

aunque no son estrictamente iA, integran funcionalidades avanzadas que

incorporan algoritmos de aprendizaje automático para codificar y anali-

zar datos cualitativos (flick, 2018, p. 45). Además, plataformas como

tensorflow y Pytorch, diseñadas inicialmente para el aprendizaje profun-

do, están siendo utilizadas por investigadores educativos para analizar

patrones en datos complejos y extraer conclusiones significativas.

Por ejemplo, el uso de modelos de lenguaje natural, como gPt, permite a

los investigadores analizar textos masivos, identificar tendencias en res-

puestas abiertas y generar hipótesis a partir de grandes corpus textuales

(West et al., 2019, p. 87). estas herramientas no solo ahorran tiempo, sino

que también reducen el sesgo humano en la interpretación de datos.

diversas instituciones han comenzado a implementar programas de for-

mación que integran iA para fortalecer las competencias investigativas. un

ejemplo destacado es el proyecto Ai4edu, liderado por la uneSco, que

ofrece módulos específicos sobre el uso de algoritmos en la investigación

educativa (uneSco, 2021, p. 14).
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Asimismo, plataformas como iBm Watson Studio están siendo utilizadas

en programas de posgrado para enseñar a los estudiantes cómo diseñar

modelos predictivos y analizar datos educativos en tiempo real. Por otro

lado, el instituto tecnológico de massachusetts (massachusetts institute of

technology, mit) ha desarrollado talleres enfocados al uso de la iA para el

diseño de investigaciones interdisciplinarias, resaltando la importancia de

la ética y la transparencia en estos procesos (mit, 2020, p. 33).

esto es fundamental, ya que su capacidad para automatizar tareas, perso-

nalizar el aprendizaje y fomentar enfoques interdisciplinarios ha revolu-

cionado el ámbito académico. Sin embargo, junto con estas ventajas, sur-

gen desafíos importantes como las brechas de acceso, la dependencia

tecnológica y los sesgos en los algoritmos, que exigen un análisis crítico

para asegurar su uso responsable y ético. en este sentido, la iA ofrece

múltiples beneficios en la formación de investigadores, pero su imple-

mentación también conlleva riesgos. Algunos de los beneficios y riesgos se

muestran en la tabla 1.

tabla 1
Beneficios del uso e implementación de la IA en educación
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Mayor eficiencia

Automatiza procesos como el

análisis de datos cualitativos 

y cuantitativos, reduciendo el

tiempo de trabajo repetitivo

(Mertens, 2020, p. 96).

Desigualdades

en el acceso

Las herramientas 

avanzadas de IA no

están disponibles para

todos, perpetuando 

brechas entre países 

y regiones 

(OECD, 2021, p. 29).

Personalización del

aprendizaje

Plataformas impulsadas por

IA adaptan recursos y 

contenidos según el nivel 

y necesidades de cada 

investigador (West, 

2019, p. 112).

Dependencia

tecnológica

La excesiva confianza 

en estas herramientas

puede limitar el 

desarrollo de habilidades

analíticas humanas

(Flick, 2018, p. 54).

Fomento de la

interdisciplinariedad

Facilita el análisis de datos 

de diversas disciplinas, 

promoviendo enfoques 

holísticos (UNESCO, 

2021, p. 18).

Posibles sesgos

en los 

algoritmos

Los algoritmos pueden

reflejar y amplificar 

prejuicios preexistentes,

afectando la objetividad

de los resultados

(Mertens, 2020, p. 102).

beneficios Riesgos



entre los beneficios más destacados de la iA se encuentra una mayor efi-

cacia, la cual refiere a la «automatización de procesos, como la codifica-

ción de datos cualitativos o el análisis estadístico avanzado, lo cual redu-

ce el tiempo dedicado a tareas repetitivas» (mertens, 2020, p. 96).

Asi mismo, la iA ofrece posibilidades de personalización del aprendizaje,

éste mediante «plataformas impulsadas por iA pueden adaptarse al nivel y

necesidades de cada investigador, permitiendo un aprendizaje más efecti-

vo» (West, 2019, p. 112). 

uno de los aspectos relevantes es el fomento de la interdisciplinariedad, ya

que la iA «facilita el análisis de datos provenientes de diversas áreas, pro-

moviendo enfoques holísticos y colaborativos» (uneSco, 2021, p. 18).
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Mejor acceso a

datos globales

Proporciona herramientas 

que integran datos masivos y

en tiempo real, mejorando la

calidad de la investigación

(OECD, 2021, p. 31).

Impacto en la

privacidad

El uso de grandes 

volúmenes de datos

puede comprometer la

confidencialidad de los

participantes en 

investigaciones 

(West, 2019, p. 115).

Desarrollo 

de nuevas 

metodologías de

investigación

Permite explorar técnicas

innovadoras como la minería

de datos y el aprendizaje

automático para mejorar las

metodologías tradicionales

(Luckin, 2017, p. 45).

Sobrecarga de

información no

procesada 

Las herramientas de IA

pueden generar datos

excesivos difíciles de

manejar, desviando 

la atención de los 

objetivos principales

(Luckin, 2017, p. 48).

Automatización 

en revisiones

bibliográficas

Herramientas como Zotero 

o Mendeley impulsadas 

por IA optimizan la 

búsqueda y organización de

literatura académica 

(Flick, 2018, p. 52).

Necesidad de

capacitación

continua 

Los investigadores

deben actualizarse 

constantemente en 

tecnologías emergentes,

lo que requiere tiempo 

y recursos 

(UNESCO, 2021, p. 19).

Análisis predictivo

La IA puede anticipar 

tendencias y patrones en los

datos, ayudando en la 

planificación de 

investigaciones futuras

(Mertens, 2020, p. 105).

Riesgos éticos

en el uso de

datos sensibles

El uso indebido de 

datos personales en

análisis puede generar

problemas legales 

y éticos 

(Mertens, 2020, p. 106).

beneficios Riesgos



una de sus principales ventajas es el mejor acceso a datos globales, ya que

«proporciona herramientas que integran información masiva y en tiempo

real, lo que permite mejorar la calidad y precisión de los estudios realiza-

dos» (oecd, 2021, p. 31). Además, la iA ha impulsado el desarrollo de

nuevas metodologías de investigación, facilitando la «exploración de técni-

cas innovadoras como la minería de datos y el aprendizaje automático, las

cuales complementan y mejoran las metodologías tradicionales» (luckin,

2017, p. 45). 

otro avance importante es la automatización en revisiones bibliográfi-

cas, donde herramientas como zotero o mendeley, potenciadas por iA,

«optimizan la búsqueda, organización y análisis de literatura académica,

reduciendo el tiempo invertido en estas tareas» (flick, 2018, p. 52). Por

último, la iA destaca en el análisis predictivo, con la «capacidad de iden-

tificar tendencias y patrones emergentes en los datos, lo que resulta inva-

luable para la planificación y proyección de investigaciones futuras»

(mertens, 2020, p. 105). estos aportes reflejan cómo la iA no solo apoya

a los investigadores, sino que también redefine los límites de la investi-

gación educativa.

el uso de la inteligencia artificial en la formación de investigadores tam-

bién plantea una serie de riesgos que deben ser considerados cuidadosa-

mente. uno de los principales desafíos es la desigualdad en el acceso a

herramientas avanzadas de iA, lo que perpetúa las brechas existentes entre

países y regiones, especialmente entre aquellos con diferentes niveles de

desarrollo tecnológico y recursos educativos (oecd, 2021). Además, una

excesiva dependencia tecnológica puede limitar el desarrollo de habilida-

des analíticas humanas, ya que los investigadores podrían confiar demasia-

do en los sistemas automatizados en lugar de fortalecer sus propias com-

petencias críticas y reflexivas (flick, 2018).

la posibilidad de sesgos en los algoritmos utilizados por la iA, es otro de

los riesgos. estos algoritmos, si no están diseñados de manera cuidadosa,

pueden reflejar y amplificar prejuicios preexistentes, lo que afecta la obje-

tividad y validez de los resultados obtenidos (mertens, 2020). Asimismo, el

uso masivo de datos en investigaciones plantea preocupaciones sobre la

privacidad de los participantes, ya que la recopilación y análisis de grandes

volúmenes de información puede comprometer la confidencialidad si no se

implementan medidas adecuadas de protección (West, 2019).

Educación y Futuro, 52 (2025), 85-105

96

La inteligencia artificial y su impacto en la docencia e investigación



la sobrecarga de información es otro desafío, ya que las herramientas de

iA pueden generar grandes cantidades de datos que, si no son manejados

adecuadamente, pueden desviar la atención de los objetivos principales

de la investigación (luckin, 2017). Además, la rápida evolución de las

tecnologías requiere que los investigadores se capaciten continuamente

en el uso de herramientas emergentes, lo cual demanda tiempo, esfuerzo

y recursos significativos (uneSco, 2021). Por último, existen riesgos

éticos asociados al manejo de datos sensibles, ya que el uso inadecuado de

esta información puede generar problemas legales y dilemas éticos impor-

tantes (mertens, 2020).

estos riesgos subrayan la importancia de adoptar un enfoque crítico y res-

ponsable en la incorporación de la iA en la formación de investigadores,

garantizando un equilibrio entre el aprovechamiento de sus beneficios y la

mitigación de sus posibles efectos adversos.

la iA está revolucionando la formación de los investigadores al proporcio-

nar herramientas avanzadas que optimizan los procesos de recopilación

y análisis de datos. no obstante, su implementación requiere un enfoque

ético y crítico, así como una formación integral que prepare a los futuros

investigadores para aprovechar estas tecnologías de manera responsable.

4. AboRdAje de LA étIcA y LA IA en cuRsos de PosgRAdo

dIRIgIdos A LA foRmAcIón de docentes

la formación continua de los docentes es una de las claves fundamentales

para garantizar una educación de calidad, sobre todo en un contexto global

que está marcado por transformaciones tecnológicas, sociales y culturales.

los avances en el conocimiento, las nuevas demandas educativas y las

metodologías pedagógicas emergentes requieren que los educadores se

mantengan en constante actualización. es decir, la actualización docente

no debe ser entendida sólo como una obligación administrativa o un requi-

sito externo, sino como un proceso necesario para la mejora profesional y

la adaptación al entorno educativo cambiante. como señala tardif (2004),

«el docente no es solo un transmisor de conocimientos, sino un construc-

tor activo de su propio saber» (p. 62), lo que subraya la importancia de que

los educadores sean agentes activos en la construcción y evolución de sus

propias competencias pedagógicas.
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gairín (2005) sostiene que «la actualización docente no debe verse como

una obligación, sino como una oportunidad para mejorar la calidad educa-

tiva» (p. 119). este enfoque positivo no solo reconoce los beneficios de la

actualización, sino también la responsabilidad ética que tienen los educa-

dores de brindar una enseñanza que esté a la altura de los avances en los

campos del conocimiento y la pedagogía.

en los últimos años, la inteligencia artificial ha comenzado a jugar un papel

central en el ámbito educativo, lo que representa una nueva dimensión

para la formación docente. la iA ofrece herramientas poderosas para per-

sonalizar la enseñanza, adaptar los contenidos a las necesidades de los

estudiantes y facilitar la automatización de tareas administrativas. los

docentes deben ser capacitados en el uso de estas tecnologías para poder

integrar la iA en sus prácticas pedagógicas de manera efectiva. Según un

informe de la uneSco (2021), la iA en la educación tiene el potencial de

transformar los métodos de enseñanza, brindando oportunidades para

que los docentes desarrollen estrategias más personalizadas y eficientes.

la actualización docente debe, por lo tanto, incorporar el aprendizaje de

nuevas tecnologías, incluyendo la iA, para asegurar que los educadores

puedan maximizar su uso en beneficio de los estudiantes. el momento ade-

cuado para actualizarse no siempre es claro ni único, pero existen diversas

oportunidades. en cuanto a los lugares donde los docentes pueden actuali-

zarse, hoy en día la oferta es variada. los programas de formación a distan-

cia han democratizado el acceso al conocimiento, permitiendo que los edu-

cadores participen en cursos especializados sin importar su ubicación

geográfica. Según Perrenoud (1999), «la formación continua debe ser un

proceso que permita al docente reflexionar sobre su práctica, construir

conocimiento y compartir experiencias con otros profesionales» (p. 47), y

la educación en línea ofrece un espacio ideal para el intercambio de ideas

y la colaboración con colegas de diferentes contextos educativos.

Por otro lado, la formación profesional permanente, es el proceso por

medio del cual una institución educativa promueve el desarrollo de actitu-

des y aptitudes, así como la profundización de los conocimientos y las

capacidades de las personas, para el ejercicio de una profesión. este tipo de

formación depende de las motivaciones personales del docente y de sus

deseos de ser un mejor profesional (Paz, 2005). esta formación general-

mente se da después de la formación continua y posteriormente se desarro-
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llan de forma paralela. los estudios de posgrado constituyen una alterna-

tiva de formación profesional para el profesorado, que enfrenta uno de los

mayores retos: mantenerse al tanto de los cambios que ocurren en la socie-

dad, como el avance tecnológico y las nuevas teorías educativas.

las transformaciones en la tecnología digital, los enfoques pedagógicos

como el aprendizaje basado en competencias, las metodologías activas, la

educación con enfoque inclusivo, la integración de nuevas tecnologías y

la iA en los procesos de enseñanza aprendizaje desde un marco ético, son

algunos de los aspectos indispensables que deben considerar los planes y

programas de estudio a nivel posgrado.

como parte de este trabajo, en dos instituciones formadoras de docentes

(ifd) ubicadas en el noreste de méxico que ofrecen programas de posgra-

do, se realizó una revisión de programas analíticos con la finalidad de iden-

tificar si incluían contenidos relacionados a ética en la investigación o al

uso de la inteligencia Artificial.

en la primera de las instituciones, entre otros programas, se ofrece una

maestría en educación con énfasis en formación docente, el plan de

estudios tiene una duración de 2 años y se cursa por semestres. las

materias de dicho plan de estudios se agrupan en torno a tres ejes, uno

de los cuales es el metodológico, que considera las siguientes materias:

metodología de la investigación educativa (1er semestre), Seminario de

investigación i (2º semestre), Seminario de investigación ii (3er semes-

tre) y Seminario de tesis (4º semestre). Se analizó una muestra de diez

programas analíticos correspondientes a materias del eje metodológico.

Se encontró que solo dos programas trataban algún tema relacionado

con la ética de la investigación: «la ética en la investigación. com -

promiso del investigador-escritor» (grupo A de 1er semestre), «la ética

de la investigación en general y en el ámbito educativo en particular»

(grupo B de 1er semestre). este último programa analítico incluyó como

recurso el «código de ética de la AerA» (American educational re -

search Association, 2025).

esta misma institución ofrece un doctorado en desarrollo educativo con

énfasis en formación del profesorado. tiene una duración de tres años y se

cursa en semestres. el mapa curricular considera tres áreas de competen-

cias: básicas, genéricas y específicas. el área denominada «competencias
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específicas» comprende cuatro cursos relacionados a metodología de la

investigación: caja de Herramientas i (métodos de investigación), caja

de Herramientas ii (técnicas e instrumentos para la investigación),

investigación cualitativa (análisis de información con apoyo de software),

investigación cuantitativa (análisis de información con apoyo de software).

la revisión de los programas analíticos de estos cursos arrojó que sólo en

uno de ellos se tocó un tema de ética: «Aspectos éticos de la investigación

educativa», para el cual se incluyeron como recursos el «código de ética

de la AerA» y los talleres de capacitación de protección de investigación

humana que ofrece en línea el departamento de Salud y Servicios Huma -

nos de los estados unidos (2025).

en la segunda institución, entre otros programas, se ofrece un doctorado

en educación e innovación educativa. el plan de estudios tiene una dura-

ción de tres años y se cursa por semestres. las asignaturas que comprende

el plan de estudios están organizadas en tres ejes: básico, específico, inves-

tigación. éste último eje comprende cuatro cursos: uno de metodología,

otro de estadística y dos seminarios de investigación. Se revisaron estos

programas analíticos, pero ninguno de ellos contemplaba el abordaje de la

ética de la investigación.

Para el caso de ambas instituciones, ninguno de los programas analíticos

revisados, ya fuera de maestría o de doctorado, abordaba el tema de la iA.

cabe señalar, sin embargo, que la segunda institución tiene en curso una

actualización de los planes de estudio tanto de maestría como de doctora-

do, misma que al parecer considera la inclusión de temas relacionados con

la iA y la ética en la investigación educativa.

la exploración documental anteriormente citada, refleja que aún hay

mucho camino por recorrer para lograr que las ifd –al menos las de la

región noreste de méxico–, oferentes de posgrados, se aseguren de que

sus estudiantes y docentes analicen y discutan temas relacionados con

la ética de la investigación, así como los vínculos de ésta con el uso de la

inteligencia Artificial. no obstante, aclaramos que instituciones mexicanas

de educación superior de otras regiones (como la universidad nacional

Autónoma de méxico, el instituto Politécnico nacional, la universidad de

guadalajara, por citar algunas), suelen contar con comités de ética en

investigación (cei) o comités de ética en investigación con Seres Hu -

 manos (ceiSH).
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las universidades del país vecino de méxico, estados unidos de nor -
teamérica, llevan la delantera, puesto que casi todos los centros educativos
que realizan investigaciones con seres humanos tienen un comité ins -
titucional de revisión (institutional review Board, irB), que trata aspec-
tos éticos de las investigaciones en desarrollo. cada universidad que recibe
fondos federales para investigaciones con humanos, está legalmente obli-
gada a tener un irB.

Algunas universidades destacadas con un irB que pueden citarse son:
universidad de Harvard, universidad de Stanford, instituto tecnológico
de massachusetts (mit), universidad Johns Hopkins, universidad de
ca   lifornia, universidad de Berkeley, universidad de california, los án -
geles, universidad de yale, universidad de Pensilvania, universidad de
chicago, universidad de duke. 

una de las autoras de este texto, realizó sus estudios de posgrado en la
universidad de Puerto rico, que cuenta con el comité institucional para
la Protección de los Seres Humanos (ciPSHi) (uPr, 2025a), el cual, entre
otras funciones, se encarga de evaluar y autorizar los protocolos de inves-
tigación, asegurando que se cumpla con los principios éticos y las normati-
vas nacionales e internacionales vigentes. Además, promueve la capacita-
ción en temas relacionados con la ética y la integridad en la investigación,
dirigida a los estudiantes de posgrado y el personal universitario investiga-
dor (uPr, 2025b).

5. RefLexIones fInALes: LA IA como heRRAmIentA de

tRAnsfoRmAcIón educAtIvA y socIAL

la inteligencia Artificial (iA) se ha consolidado como una herramienta
transformadora en diversos sectores, y la educación no es la excepción. Su
integración en el ámbito educativo ofrece oportunidades significativas para
personalizar el aprendizaje, mejorar la eficiencia administrativa y fomen-
tar una enseñanza más inclusiva y accesible. Sin embargo, su implementa-
ción plantea desafíos éticos y prácticos que requieren una reflexión profun-
da y una planificación estratégica.

la capacidad de la iA para analizar grandes volúmenes de datos permi-
te la creación de sistemas de tutoría inteligente que se adaptan a las
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necesidades individuales de los estudiantes, ofreciendo recursos y acti-

vidades personalizadas. Según un estudio de la universidad de can -

tabria (2025), herramientas como chatgPt han demostrado su eficacia

al aprobar exámenes estandarizados en áreas como programación e

informática, evidenciando su potencial en la educación superior. Ade -

más, la iA puede automatizar tareas administrativas, liberando tiempo

para que los docentes se concentren en la enseñanza y la interacción con

los estudiantes.

no obstante, la integración de la iA en la educación requiere una planifica-

ción cuidadosa para abordar los desafíos éticos y prácticos que conlleva.

una de las autoras de este trabajo, encontró en un grupo de maestría que

atiende, que, de seis productos solicitados en su curso para efectos de eva-

luación, los estudiantes reconocieron haber elaborado dos, usando la iA;

sin que esto resultara perceptible para la docente, excepto por el propio

testimonio escrito que brindaron los estudiantes. es necesario repensar los

procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

Por otro lado, es esencial garantizar la equidad en el acceso a estas tecno-

logías, evitando la ampliación de la brecha digital entre diferentes comuni-

dades educativas. la uneSco destaca que, aunque la iA tiene el potencial

de transformar la educación, es crucial abordar los riesgos y desafíos aso-

ciados, como la privacidad de los datos y la posible deshumanización del

proceso educativo. Además, es fundamental que los educadores reciban

formación adecuada para utilizar eficazmente las herramientas de iA, com-

prendiendo sus capacidades y limitaciones. Albert Sangrà (2025), experto

en enseñanza digital, enfatiza la necesidad de abordar la iA con prudencia

y esperanza, reconociendo que puede ofrecer herramientas valiosas para la

educación, pero también requiere una integración lógica y equilibrada en

las aulas 

la inteligencia artificial posee un potencial transformador en la educación

y la sociedad en general. Su implementación exitosa dependerá de un

enfoque equilibrado que maximice sus beneficios y minimice sus riesgos,

promoviendo una educación más personalizada, inclusiva y eficiente. es

imperativo que las políticas educativas, los docentes y la sociedad en su

conjunto trabajen de manera colaborativa para integrar la iA de forma

ética y efectiva, asegurando que su impacto sea positivo y equitativo para

todos los estudiantes.
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Resumen

Este estudio analiza el impacto de un seminario de capacitación en competencias digitales cen-
trado en el marco DigComp y dirigido a estudiantes de trabajo de Fin de Grado. Se implemen-
ta una metodología basada en aprendizaje activo, combinando sesiones expositivas con ejer-
cicios prácticos. los participantes realizan actividades comparativas de bases de datos,
aplicación de comandos avanzados de búsqueda y corrección de referencias en aPa 7ª edición.
los resultados muestran una mejora significativa en la precisión de búsqueda, selección de
fuentes y normalización de referencias bibliográficas. no obstante, se detectan dificultades en
la aplicación de filtros de búsqueda avanzada y en la diferenciación entre fuentes científicas y
divulgativas. los participantes demuestran una mayor autonomía en la identificación de lite-
ratura académica relevante y en el uso de herramientas digitales para su investigación. Como
conclusiones se sugiere que la enseñanza de herramientas digitales debe ir más allá del domi-
nio técnico, para promover un pensamiento crítico sobre la información en entornos digitales.

Palabras clave: alfabetización informacional, competencias digitales, educación superior,
búsqueda documental, bases de datos académicas.

Abstract

this study analyses the impact of a training seminar on digital competencies based on the
DigComp framework, which is aimed at students working on their Final Degree Projects. an
active learning methodology is implemented, combining lectures with practical exercises.
Participants engage in comparative activities using academic databases, apply advanced
search commands, and correct references according to aPa 7th edition guidelines. Results
demonstrate significant improvement in search accuracy, source selection, and bibliographic
reference standardisation. however, difficulties were identified in applying advanced search
filters and differentiating between scientific and popular sources. Participants exhibited
greater autonomy in identifying relevant academic literature and effectively utilising digital
research tools. the conclusions suggest that teaching digital tools should extend beyond tech-
nical mastery to promote critical thinking about information within digital environments.

Keywords: information literacy, digital competencies, higher education, literature
search, academic databases.



1. InTRoduccIón

En la actualidad, estamos inmersos en una época de transformación cons-

tante donde la sociedad y las demandas de los agentes educativos evolucio-

nan a un ritmo frenético. muchos de estos cambios se producen por el

asentamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones

(tiC) en nuestro día a día, fomentando la aparición de una dimensión vital

para el siglo xxi: la competencia digital. 

Garantizar un correcto grado en las habilidades digitales de la ciudadanía

requiere de un importante compromiso y actuaciones coordinadas de las

instituciones que velan por este derecho. la Comisión Europea (2006) fue

el primer organismo que cita la competencia digital, situándose como una

de las competencias clave para el aprendizaje permanente con el fin de pro-

porcionar a los estados miembros un marco de referencia que «todas las

personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como

para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». 

años más tarde, la unión Europea publica una segunda recomendación

relativa a las competencias claves con cambios de consideración sustancial

en cuanto a digital se refiere. El comienzo tiene una similitud significativa

con la anterior: «la competencia digital implica el uso seguro, crítico y

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, en el trabajo

y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas»

(Consejo de la unión Europea, 2018). 

Sin embargo, las diferencias comienzan a mostrarse entre ambos escritos

si atendemos a las capacidades personales que engloba lo digital para

desarrollarse acorde a la sociedad del presente y del futuro. Si en el prime-

ro se observaba una mirada sencilla al tratamiento de la información en los

medios digitales, ahora se anuncia una visión más amplia y compleja,

incluyendo «la habilidad de utilizar, acceder, filtrar, evaluar, crear, progra-

mar y compartir contenidos digitales. las personas deben ser capaces de

gestionar y proteger la información, los contenidos, los datos y las iden-

tidades digitales» (Consejo de la unión Europea, 2018). además, en el

aspecto actitudinal, se incluye que debe adquirirse «una postura curiosa,

abierta y avanzada respecto a su evolución de las tecnologías» (Consejo de

la unión Europea, 2018) además de velar por una postura crítica y reflexi-

va como se mencionaba en el pasado documento. 
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además de estas recomendaciones, la elaboración de marcos de referencia

pretende establecer un punto común en las competencias que los ciudada-

nos necesitan para operar de una forma efectiva en la sociedad del presen-

te. En este sentido, el marco Europeo de Competencias Digitales para la

Ciudadanía (DiGComP) es una referencia desarrollada por la Comisión

Europea para identificar y evaluar las competencias digitales necesarias

para desenvolverse en la sociedad digital actual. 

2. MARco TeóRIco

En este estudio nos centramos en el marco DigComp 2.1 (vuorikari et al.,

2022), que define cinco dimensiones y veintiuna competencias estructu-

radas en ocho niveles de aptitud. organiza las habilidades digitales nece-

sarias en la sociedad actual. Se divide en 5 áreas competenciales, que

agrupan 21 competencias específicas (tabla 1). además, el nivel de cono-

cimiento en cada competencia se mide en 8 niveles de aptitud (de básico al

nivel avanzado) que se reflejan en la tabla 2.

Cada área representa un conjunto de habilidades digitales que las personas

necesitan en su día a día, ya sea para buscar información, comunicarse,

crear contenido, protegerse en el mundo digital o resolver problemas tec-

nológicos.

Tabla 1
Áreas competenciales y sus competencias específicas
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Área Competencial Competencias

Información y

Alfabetización de Datos

Navegar, buscar y filtrar información: Uso correcto de Google,

bases de datos y bibliotecas digitales; Evaluar la información:

Distinguir información confiable de fake news; Almacenar 

y recuperar información: Uso de la nube 

(Google Drive, Dropbox) para organizar documentos.

Comunicación y

Colaboración

Interactuar a través de tecnologías: Uso de WhatsApp, Zoom,

foros y chats; Intercambiar información y contenidos: Compartir

archivos y publicaciones en redes sociales; Participar en la 

ciudadanía digital: Expresión en espacios digitales como blogs,

foros y activismo online; Colaborar a través de canales digitales:

Trabajo en equipo en Google Docs, Trello; Etiqueta electrónica:

Comportamiento adecuado en redes sociales y correos; 

Gestionar la identidad digital: Protección de la reputación online.



nota. Elaboración propia a partir del marco DigComp.

Tabla 2
Niveles de aptitud según el marco DigComp

2.1 capacitación digital en españa

un instrumento para medir la adquisición de competencias digitales por

parte de la ciudadanía son los índices de la Economía y la Sociedad Digi -
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Área Competencial Competencias

Creación de Contenidos

Digitales

Desarrollar contenidos: Escritura de blogs, edición de fotos 

y videos; Integrar y reelaborar contenidos: Uso y modificación 

de imágenes, textos o vídeos de terceros; Copyright y licencias:

Conocimiento sobre el uso legal de contenidos; Programar: 

Uso de códigos básicos como HTML, Python o Scratch.

Seguridad

Proteger dispositivos: Instalación de antivirus y prevención de

hackeos; Proteger datos personales: Seguridad en contraseñas 

y datos en redes; Proteger salud: Prevención de fatiga digital, 

cuidado de la vista, control del uso de pantallas; Proteger el

medio ambiente: Uso sostenible de la tecnología (reciclaje 

de dispositivos, reducción de consumo energético).

Resolución de Problemas

Resolver problemas técnicos: Solución de errores en conexión,

impresoras y software; Identificar necesidades tecnológicas:

Selección adecuada de herramientas digitales según la 

situación; Usar la tecnología de forma creativa: Aplicación de

herramientas digitales para innovar (IA, diseño, edición de 

videos); Identificar carencias en competencias digitales:

Evaluación y aprendizaje de habilidades tecnológicas necesarias.

Nivel Categoría Significado Ejemplo

1 - 2 Básico
Uso básico de herramientas 

digitales.

Nivel 1 ➞Sabe distinguir entre un

blog y un artículo académico.

3 - 5 Intermedio

Manejo más fluido, 

evaluación crítica 

y adaptación.

Nivel 4 ➞Sabe analizar fuentes 

de información y reconocer 

fake news.

6 - 8
Avanzado /

Experto

Dominio total, resolución de 

problemas complejos y creación

de nuevos contenidos.

Nivel 7-8 ➞Puede enseñar 

a otros a buscar información 

confiable y evaluar su impacto.



tales (DESi). En España, durante su última evaluación del capital huma-

no, se afirma que el 64 % de la población española posee al menos com-

petencias digitales básicas, superando la media de la uE (54 %), aunque

aún por debajo del objetivo de la Década Digital, que busca alcanzar un

80 % de la población europea con competencias digitales básicas para

2030. además, España supera la media de la uE en los indicadores de

competencias digitales y en la creación de contenidos digitales de nivel

básico (38 % y 74 % respectivamente). Sin embargo, estas competencias

que recogen el DiGComP también están presentes en el marco Europeo

para la Competencia Digital de los Educadores (DiGComPEDu) recogi-

das en el área de contenidos digitales como un aspecto fundamental en el

perfil pedagógico del profesorado (Redecker et al, 2017). En este sentido,

investigaciones como las de Cabrera (2024) y Gabarda (2023) identifican

las competencias correspondientes a los contenidos digitales con un nivel

de adquisición bajo entre el profesorado. 

además, el desarrollo de estas competencias viene marcado por la pre-

sente ley educativa a lo largo de las diferentes etapas y áreas curriculares.

no obstante, estudios como los de Cabrera (2024), iglesias et al. (2023)

y alonso et al. (2021) alertan de unos niveles bajos de capacitación del

profesorado para desarrollar una correcta alfabetización mediática en el

alumnado a través de las situaciones de aprendizaje. El estudio de zhao

et al. (2021) ofrece a la comunidad académica una revisión sistemática

sobre competencia digital desde 2015 hasta 2021, en el contexto de la

educación superior, abordando aspectos como la definición de compe-

tencia digital, dimensiones utilizadas para su evaluación, propósitos de

investigación, metodologías, resultados y limitaciones. Concluyen que la

mayoría de los estudiantes universitarios y docentes poseen un nivel

básico de competencia digital. Cabero-almenara y llorente-Cejudo (2021)

hacen un llamamiento a la responsabilidad del docente en la adquisi-

ción de competencias digitales para su futura docencia ya que la brecha

digital se ha convertido en obstáculo para lograr un desarrollo inclusivo

(Cisneros et al., 2023). 

Estos hallazgos ponen de manifiesto la necesidad urgente de generar más

situaciones de aprendizaje en los futuros maestros para que integren

estrategias específicas para la navegación, búsqueda y filtrado de datos e

información en entornos digitales para el aprendizaje autónomo y crítico
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(tourón et al., 2021; Gil, 2024). la mayor preocupación se percibe en

los estudios que incluyen habilidades para buscar, evaluar y gestionar

información (Redecker y Punie, 2017; Spante, 2018; Gil, 2021). El marco

Europeo DigCompEdu alerta en este aspecto y nos sugiere que los docen-

tes debemos estar preparados para guiar a los estudiantes en la navegación

y evaluación crítica de la información digital, lo que conlleva una forma-

ción específica (Redecker y Punie, 2017).

la formación docente puede enfocarse en proporcionar experiencias prác-

ticas que fortalezcan estas competencias, permitiendo a los futuros educa-

dores desenvolverse con mayor eficacia en la era digital. En relación con

este último punto, Sánchez-antolín et al. (2022) apunta que es vital que se

produzca un abandono de las perspectivas tecnocentrista en la formación

de las docentes basadas en el uso exclusivo de herramientas para dar paso

a acciones formativas con un carácter más pedagógicos y didácticos rela-

cionados con éstas mismas.

El mundo en el que vivimos se encuentra en constante cambio donde la

tecnología avanza a la velocidad de la luz y las novedades digitales e in -

formación bombardean constantemente a la ciudadanía. Se pueden adop -

tar diferentes posturas con relación a este tema, pero, poniendo en alza

la normativa comentada, se debe acoger esta evolución del siglo xxi y tra-

bajarla para ponerla al servicio de los demás.

Según el marco teórico expuesto este estudio tiene como objetivo mejorar

la formación del alumnado para la búsqueda y localización de registros aca-

démicos en Bases de Datos para su trabajo de Fin de Grado (tFG) median-

te un seminario de capacitación. En particular, se busca:

• ofrecer una serie de propuestas formativas para localizar, filtrar y
seleccionar información científica relevante en bases de datos aca-
démicos como Google Scholar, Dialnet, SCoPuS y SJR.

• Examinar las dificultades y barreras encontradas en el proceso de
búsqueda, citación y gestión de referencias bibliográficas.

• Determinar la eficacia de los ejercicios prácticos en la adquisición
de habilidades informacionales aplicables a la elaboración del tra -
bajo de Fin de Grado (tFG).
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3. MéTodo

Este estudio se realiza en el marco de un seminario realizado con los estu-

diantes de trabajo de Fin de Grado del centro universitario CES Don Bosco.

nos centraremos en el área Competencial 1: alfabetización en información

y Datos, para capacitar a los estudiantes en gestionar eficazmente recursos

digitales para la investigación. a través de actividades específicas, trabaja-

mos en la identificación de fuentes fiables, el uso de bases de datos cientí-

ficas y la aplicación de criterios de evaluación para seleccionar información

relevante.

3.1 diseño del seminario y enfoque pedagógico

El seminario se diseña de una forma práctica, con el objetivo de facilitar al

alumnado las competencias necesarias para localizar recursos en base a

una búsqueda en Bases de Datos de relevancia académica, seguido de una

selección de recursos según criterios y su posterior citación en la normati-

va aPa 7. las duraciones de las sesiones son de dos horas por grupo y se

combina una fase expositiva con una dinámica práctica.

El enfoque pedagógico se estructura en dos fases:

1. la primera de las fases se centra en las bases de datos bibliográfi-

cas y su importancia en el ámbito académico. Se utilizan aquellas de

mayor importancia para la localización de recursos como son Dialnet,

SCoPuS, Google académico. Para que el alumnado reconozca el impac-

to de una publicación nos introducimos además en SJR, SCoPuS y

WhoiS. Para terminar, abarcamos los comandos de búsqueda avan-

zada en Google como estrategia para filtrar resultados. la tabla 3

muestra los contenidos pedagógicos trabajados en la primera fase.

Tabla 3
Contenidos trabajados en los seminarios
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Contenidos Descripción

Introducción a las 

Bases de Datos

Concepto y clasificación de bases de datos bibliográficas, 

incluyendo bases primarias, secundarias y terciarias.

Uso de Bases de Datos 

en la Investigación

Importancia de las bases de datos en la producción científica 

y en la educación superior.



2. En la segunda fase, de naturaleza práctica, el alumnado trabajó con

actividades específicos y de forma colaborativa, lo que facilita la

corrección al momento de las actividades planteadas. Se proponen

diferentes conceptos de búsqueda (cárceles, violencia de género en

mujeres mayores, drogodependencia, drogas y mayores, fake news y

metodologías activas).

Tabla 4
Actividades que vinculan teoría y práctica

Educación y Futuro, 52 (2025), 109-130

116

Formación en competencias digitales: uso de bases de datos académicas 
para la elaboración del Trabajo de Fin de Grado

Contenidos Descripción

Google Scholar
Motor de búsqueda de literatura académica con acceso 

a artículos, libros y tesis.

Dialnet
Portal especializado en publicaciones en español, 

especialmente útil en humanidades y ciencias sociales.

SJR (Scimago Journal

Rank - Scopus - Elsevier)

Evaluación del impacto de revistas científicas 

y clasificación por cuartiles.

SCOPUS
Base de datos internacional que indexa publicaciones 

científicas en diversas disciplinas.

WHOIS
Herramienta para verificar información de dominios web, 

útil para el análisis de fuentes en la investigación.

Catálogo en línea de la

Biblioteca del CES Don

Bosco

Recurso digital clave en el contexto de trabajo académico para

consulta y gestión de referencias bibliográficas.

Comandos de Búsqueda

Avanzada en Google

Uso de operadores como «site:», «filetype:», «-» para optimizar 

la búsqueda de información académica.

Citación y Referencias

Bibliográficas

Normas APA 7ª edición, herramientas para gestionar 

referencias y estrategias para evitar el plagio.

Ejercicio Descripción

Entender Scholar

Búsqueda individual en Google Scholar sobre metodologías 

activas en educación infantil, registrando cantidad de resultados,

acceso al texto completo, idioma y número de citas.

Comparación Google

Scholar y Dialnet

Comparación de búsquedas en Google Scholar y Dialnet 

sobre un tema de interés, analizando cantidad de recursos, 

acceso al texto completo, idioma y citas.

Búsqueda y comparación 

de recursos en Google

Scholar y Dialnet

Búsqueda en Google Scholar y Dialnet sobre un tema de interés

para el TFG, registrando número de resultados, acceso al texto,

idioma y comparación de impacto.



la tabla 5 muestra una síntesis de los contenidos teóricos y las actividades

vinculadas.

Tabla 5
Resumen de los contenidos que vinculan teoría y práctica
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Contenido Teórico Actividades Vinculadas

Introducción a las Bases 

de Datos
Entender Scholar, Comparación Google Scholar y Dialnet.

Uso de Bases de Datos 

en la Investigación

Búsqueda y comparación de recursos en Google 

Scholar y Dialnet.

Google Scholar Entender Scholar, Comparación Google Scholar y Dialnet.

Ejercicio Descripción

Búsqueda de revistas sobre

cárceles (SJR)

Acceso a SJR, selección de revistas Q1 en Sociología y

Política, búsqueda de artículos sobre cárceles mediante el

operador «site:».

Búsqueda de revistas sobre

cárceles (Dialnet)

Acceso a Dialnet, selección de revistas sobre Educación

Social y búsqueda de artículos sobre cárceles.

Búsqueda de violencia de 

género en mujeres mayores

(SJR)

Acceso a SJR, localización de revistas sobre género,

búsqueda de artículos sobre violencia de género 

en mujeres mayores.

Búsqueda de revistas sobre

drogodependencia (Dialnet)

Acceso a Dialnet, localización de revistas sobre Educación

Social, búsqueda de artículos sobre drogodependencia

mediante el operador «site:».

Búsqueda de menciones 

a Fake News (Revista

Barataria)

Búsqueda de menciones a «Fake News» en cinco artículos 

de la revista Barataria.

Búsqueda sobre drogas y

mayores (Revista Española 

de Drogodependencias)

Identificación de artículos sobre drogas que más afectan 

a personas mayores en la Revista Española de

Drogodependencias.

Búsqueda de metodologías 

activas en discapacidad 

intelectual (Revista Siglo Cero)

Búsqueda en la revista Siglo Cero sobre metodologías 

activas aplicadas a la discapacidad intelectual.

Corrección de referencias 

en APA 7ª edición

Corrección de referencias bibliográficas extraídas de 

Google Académico, aplicando normas APA 7ª edición.



3.2 descripción del grupo de estudiantes participantes

los participantes son estudiantes de la asignatura de trabajo de Fin de

Grado del centro universitario CES Don Bosco en los Grados de Educación

Primaria, infantil, Social y Pedagogía y Dobles Grados del curso académi-

co 2024/2025. Participan un total de 183 alumnos:

• Educación infantil: 78 estudiantes.

• Educación Primaria: 55 estudiantes. 

• Educación Social: 12 estudiantes.

• Pedagogía: 13 estudiantes.

• Doble Grado Primaria Pedagogía: 11 estudiantes.

• Doble Grado infantil Primaria: 14 estudiantes. 
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Contenido Teórico Actividades Vinculadas

Dialnet
Comparación Google Scholar y Dialnet, Búsqueda 

de revistas sobre cárceles (Dialnet).

SJR (Scimago Journal 

Rank - Scopus - Elsevier)

Búsqueda de revistas sobre cárceles (SJR), Búsqueda 

de violencia de género en mujeres mayores (SJR).

SCOPUS No vinculado a ejercicios prácticos en esta fase.

WHOIS No vinculado a ejercicios prácticos en esta fase.

Catálogo en línea de la

Biblioteca del CES Don Bosco

Comparación Google Scholar y Dialnet, Búsqueda 

de recursos en el catálogo.

Comandos de Búsqueda

Avanzada en Google 

Búsqueda de menciones a Fake News, Búsqueda 

de recursos con operadores avanzados.

Citación y Referencias

Bibliográficas
Corrección de referencias en APA 7ª edición.



4. ResulTAdos

a continuación, exponemos algunas actividades que pueden servir como

un modelo replicable para futuros estudiantes en el proceso de elabora-

ción de su trabajo de Fin de Grado (tFG). la plantilla que se propone

para archivar los resultados está disponible en el repositorio zenodo

(Gil-Ruiz, 2025). 

4.1 situaciones de aprendizaje

Actividad 1: Acceso y consulta del catálogo en línea de la

Biblioteca del ces don Bosco

Este ejercicio tiene como propósito familiarizar a los estudiantes con el

uso de catálogos bibliográficos en entornos académicos. Se les solicitó

que accedieran al catálogo en línea de la Biblioteca del CES Don Bosco a

través de la plataforma digital oficial (http://biblioteca.cesdonbosco.com)

o mediante la aplicación móvil sophia.

los pasos que los estudiantes debían seguir eran:

1. acceder a la plataforma y navegar dentro del catálogo en línea.

2. localizar un recurso bibliográfico relevante dentro de su área de

estudio.

3. analizar los metadatos del recurso, registrando información clave

como autor, año de publicación, título, editorial y número de páginas.

4. Evaluar la disponibilidad del recurso, identificando si era accesible en

formato físico o digital.

5. Citar correctamente la fuente según las normas aPa 7ª edición, ase-

gurando la transcripción adecuada de los datos bibliográficos.

Actividad 2: entender Google scholar 

En esta actividad, se planea como objetivo evaluar la diversidad y accesibi-

lidad de los recursos. Cada estudiante realizó una búsqueda individual en

Google Scholar sobre metodologías activas en educación infantil, y registra

los siguientes datos en un documento colaborativo en la nube generado

adhoc:
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• número de resultados obtenidos.

• Disponibilidad del texto completo de los artículos.

• idioma predominante de los artículos más relevantes.

• Cantidad de citas en los artículos con mayor impacto.

Actividad 3: comparación entre Google scholar y dialnet

El estudiantil elige un tema de búsqueda relacionado con su trabajo de Fin

de Grado (tFG) y realiza una búsqueda en ambas plataformas con el obje-

tivo de encontrar diferencias significativas. 

1. Búsqueda en Google scholar:

• introducir el tema de investigación en la barra de búsqueda.

• aplicar filtros por fecha, idioma y tipo de documento.

• Registrar datos como número de resultados, acceso al texto com-
pleto, idioma predominante y número de citas de los artículos más
relevantes.

2. Búsqueda en dialnet:

• Realizar la misma búsqueda en Dialnet con las mismas palabras clave.

• Filtrar por tipo de documento (artículos, tesis, libros).

• Registrar el número de resultados obtenidos, disponibilidad en acce-
so abierto, idioma predominante y relevancia de los artículos.

3. Resumen comparativo:

• los estudiantes redactaron un informe corto (máximo una página)
analizando:

– Diferencias en la cantidad de resultados entre ambas plata-

formas.

– Facilidad de acceso al texto completo.

– Diferencias en idioma y enfoque temático de los artículos.
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– impacto académico basado en el número de citas.

Para gestionar los resultados obtenidos, se les facilita la plantilla disponi-

ble en la dirección (https://doi.org/10.5281/zenodo.14785938) que contie-

ne los siguientes campos:

• título – nombre del libro o artículo.

• autor(es) – nombre(s) del autor(es) de la publicación.

• año de publicación – Fecha en la que se publicó el documento.

• tipo de documento – Especifica si es un libro, artículo, tesis, etc.

• Fuente – indica la base de datos o sitio de donde proviene el docu-
mento.

• Enlace al documento – uRl o referencia para acceder al recurso.

• acceso completo (Sí/no) – indica si el documento está disponible
en acceso abierto.

• tema – área temática o palabras clave relacionadas con el docu-
mento.

• Revista o editorial – nombre de la revista científica o editorial que
publicó el documento.

• Citas (Google Scholar) – número de veces que el documento ha
sido citado en Google Scholar.

• Resumen o notas – Descripción breve del contenido del documento.

• abstract – Resumen en español o inglés si está disponible.

Actividad 4. Búsqueda de información en revistas científicas

En esta actividad se hizo una búsqueda inversa dentro de las revistas de

nuestro interés, y previamente localizadas en la base de datos SJR (poste-

riormente se replicó el modelo con SCoPuS y WhoiS). Cuando el alumna-

do encontraba aquella revista que recogían temas relacionados con su

ámbito del tFG, procedía a especificar búsquedas avanzadas mediante el

comando «site» de Google para encontrar artículos dentro de la revista

localizada.
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En esta actividad los estudiantes debían identificar revistas académicas

que abordaran el tema de cárceles en el contexto de la educación social. 

Búsqueda en sJR:

• acceder a la base de datos SJR (Scimago Journal Rank).

• listar revistas de Sociología y Ciencias Políticas dentro del ranking
de publicaciones.

• Seleccionar cuatro revistas dentro del cuartil Q1 para garantizar
alto impacto académico.

• Buscar en cada revista artículos relacionados con cárceles utilizan-
do el comando:

– Cárceles site: https://revistas.uam.es/riejs 

– Cárceles site: https://reis.cis.es/index.php/reis 

El ejemplo, el comando site se refiere a la uRl de las revistas listadas

en SJR cuartiles Q1 y Q3 respectivamente (Revista internacional de

Educación para la Justicia Social, Revista Española de investigaciones

Sociológicas).

Actividad 5: Búsqueda de artículos sobre violencia de género en

mujeres mayores

El objetivo de este ejercicio era localizar estudios sobre violencia de géne-

ro en mujeres mayores dentro de revistas científicas indexadas en SJR. Se

utiliza el comando site pero además los filtros que permiten encontrar

recursos con el mismo orden de palabras que has escrito (comillas) y el

comodín sustituto de cualquier contenido textual (asterisco) seguido de la

palabra que obligatoriamente debería estar en la cadena de búsqueda, en

este caso «mayores»:

• acceder a SJR y buscar revistas especializadas en estudios de género.

• Seleccionar cuatro revistas con alto impacto en la disciplina.

• localizar artículos que aborden el tema de violencia de género en
mujeres mayores utilizando el siguiente comando: «violencia de
género» mayores site: https://hipatiapress.com/ 
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los estudiantes registraron los títulos de los artículos y evaluaron la rele-

vancia de las publicaciones en función del número de citas y el enfoque del

estudio.

Actividad 6: Búsqueda de artículos sobre drogodependencia en
dialnet

Este ejercicio se enfocó en localizar artículos académicos sobre drogode-

pendencia en el ámbito de la Educación Social y en la Base de Datos de

Dialnet

• acceder a Dialnet y explorar revistas dentro del área de Educación
Social.

• Seleccionar cuatro revistas especializadas en la temática.

• Buscar artículos sobre drogodependencia en cada una de ellas apli-
cando comandos avanzados:

– Educación social site: https://dialnet.unirioja.es/ 

– Drogodependencia site: https://www.eduso.net/ 

los estudiantes debían listar los títulos y autores de los artículos encontra-

dos, comparando su accesibilidad y relevancia.

Actividad 7: Búsqueda temática en revistas científicas específicas

Para ampliar la práctica, los estudiantes realizaron búsquedas avanzadas

en revistas concretas que facilitaba la docente:

1. Revista Barataria: localizar cinco artículos que mencionaran el térmi-

no Fake news.

Fake news site: https://www.revistabarataria.com/ 

2. Revista Española de Drogodependencias: identificar artículos que abor   -

daran las drogas que más afectan a los mayores.

Drogas * mayores site: https://www.drogodependencias.com/ 

3. Revista Siglo Cero: encontrar publicaciones sobre metodologías acti-

vas en discapacidad intelectual.

metodologías activas discapacidad intelectual site: https://www.

siglocero.com/ 
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4.2 desempeño del alumnado en los ejercicios planteados

El alumnado evidencia buena implicación con una actitud proactiva en la

búsqueda y análisis de las fuentes bibliográficas.

la ejecución de las actividades permitió observar un progreso significativo

en el manejo de herramientas digitales para la investigación. En particular,

se identificaron los siguientes logros:

1. mejora en la precisión de las búsquedas:

– En los primeros ejercicios, los estudiantes realizaban búsquedas

generales con términos amplios. Sin embargo, tras la instruc-

ción y aplicación de comandos avanzados como site:, filetype:,

comillas («») y asterisco (*), lograron acotar mejor los resulta-

dos y acceder a documentos de mayor relevancia.

2. aumento en la capacidad de selección de fuentes:

– los participantes adquirieron criterios más rigurosos para eva-

luar la calidad de las publicaciones científicas, priorizando revis-

tas indexadas en SJR y SCoPuS sobre otras fuentes menos

especializadas.

3. Corrección y normalización en la citación académica:

– la práctica en la citación bajo normas aPa 7ª edición facilitó

que los estudiantes mejoraran la forma en que referencian docu-

mentos, identificando errores comunes y corrigiéndolos median-

te el uso de gestores de referencias.

4. interacción y aprendizaje colaborativo:

– la metodología basada en trabajo individual y puesta en común

colaborativa resultó clave para consolidar conocimientos. Du -

rante la fase de autocorrección de ejercicios, los alumnos pudie-

ron contrastar estrategias y corregir errores en tiempo real.

5. incremento en la autonomía en la búsqueda de información:

– al finalizar la sesión, los estudiantes demostraron mayor con-

fianza en su capacidad para localizar, evaluar y gestionar

recursos académicos de manera independiente, lo que sugie-

re un impacto positivo en su preparación para la elaboración

de su tFG.
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4.3 dificultades detectadas en la búsqueda y citación

Se identificaron varias dificultades en el proceso de búsqueda, selección y

citación de fuentes académicas. Estas barreras reflejan la necesidad de

seguir fortaleciendo las competencias informacionales dentro de la forma-

ción universitaria.

1. Confusión de conceptos:

– El alumnado prioriza resultados de conferencias en congresos o

capítulos de libros que aúna comunicados, por delante de artícu-

los académicos en revistas indexadas.

– Desconoce qué entendemos como «artículo» en revista inde-

xada.

2. uso ineficaz de términos de búsqueda:

– Durante las primeras prácticas, los estudiantes tendían a intro-

ducir términos de búsqueda demasiado generales o ambiguos, lo

que generaba una gran cantidad de resultados poco relevantes.

– Se observó una dificultad inicial en la aplicación de comandos

avanzados de búsqueda (site:, filetype:, «», *), lo que limitaba la

precisión de los resultados obtenidos. El comando por entender

con mayor dificultad se refiere al uso de comillas que no identi-

ficaban con el orden de palabras sino con la frase literal.

3. Dificultades en la identificación de fuentes científicas:

– algunos estudiantes mostraron dificultades para distinguir entre

fuentes académicas y fuentes divulgativas, especialmente en

Google Scholar, donde se encontraron con blogs, informes no

revisados por pares y documentos de baja calidad científica.

– En Dialnet, varios participantes no supieron filtrar por revistas

indexadas o acceso abierto, lo que los llevó a depender de docu-

mentos de acceso restringido.

4. Problemas en la citación bajo normas aPa 7ª edición:

– Se evidenció desconocimiento en la correcta estructuración de

referencias bibliográficas, especialmente en la citación de artícu -

los de revistas científicas y capítulos de libros.
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– varios estudiantes omitieron elementos clave en la referencia,

como el Doi o el nombre de la revista, lo que generó errores en

la normalización de citas.

5. Dificultades en la evaluación de la fiabilidad de los documentos:

– un porcentaje del alumnado tendió a seleccionar los primeros

resultados de la búsqueda sin evaluar la calidad y fiabilidad de

los mismos.

– Se detectó una falta de criterios claros para determinar si un

documento tenía revisión por pares o si provenía de una edito-

rial científica de prestigio.

6. Gestión y organización de referencias:

– Casi ningún estudiante estaba familiarizado con gestores de

referencias como mendeley o zotero, lo que dificultó la organi-

zación y exportación de citas.

5. dIscusIón y conclusIones

los resultados de este estudio coinciden con investigaciones previas que

destacan la importancia de la alfabetización informacional en la educación

superior. Por ejemplo, Cabero-almenara y llorente-Cejudo (2021) señalan

que los estudiantes universitarios suelen presentar un nivel básico de com-

petencia digital, lo que limita su capacidad para buscar, evaluar y gestionar

información de manera efectiva. Estudios como los de zhao et al. (2021)

y Cabrera (2024) recalcan que, a pesar de su familiaridad con las tecno-

logías digitales, el estudiantil presenta dificultad en la evaluación crítica de

fuentes y en la búsqueda de información académica relevante. Durante las

actividades observamos dificultades para aplicar comandos avanzados de

búsqueda y distinguir entre fuentes académicas y divulgativas y en la nor-

malización de citas según aPa 7ª edición.

asimismo, Spante et al. (2021) enfatizan que la formación en competencias

digitales debe ir más allá del uso de herramientas tecnológicas y centrarse

en el desarrollo de habilidades críticas para la evaluación de la informa-

ción. En nuestro seminario, la incorporación de actividades prácticas como

la comparación entre Google Scholar y Dialnet permitió a los estudiantes

desarrollar estas habilidades, lo que coincide con las recomendaciones de
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Redecker y Punie (2020), quienes subrayan la necesidad de formar a los

docentes en estrategias específicas para la navegación y evaluación crítica

de la información digital y de iglesias et al. (2023) que resaltan que, aun-

que los marcos europeos como DiGComP establecen competencias digita-

les específicas, su implementación en el aula sigue siendo desigual. 

la digitalización ha transformado el acceso a la información académica,

pero también ha generado nuevos desafíos. Como señala tourón et al.

(2021), el exceso de información disponible en línea puede abrumar a los

estudiantes, especialmente si carecen de las habilidades necesarias para fil-

trar y evaluar fuentes confiables. En nuestro estudio, esta problemática se

evidenció en la dificultad de los estudiantes para aplicar comandos avanza-

dos de búsqueda y seleccionar fuentes de calidad.

Por otro lado, Gisbert y lázaro (2020) destacan que la digitalización ha

democratizado el acceso a recursos académicos, pero también ha aumenta-

do la necesidad de formar a los estudiantes en el uso ético y responsable de

la información. En este sentido, nuestro seminario abordó esta necesidad al

incluir actividades que fomentaban la citación correcta bajo normas aPa 7ª

edición, lo que contribuyó a mejorar la conciencia ética de los estudiantes

en el uso de fuentes académicas. El acceso a información no garantiza su

uso adecuado, en línea con lo planteado por Cabero-almenara y llorente-

Cejudo (2021), quienes sostienen que la brecha digital no solo implica falta

de acceso a tecnología, sino también carencias en la capacitación para utili-

zarla de manera efectiva. la digitalización ha generado un ecosistema infor-

macional complejo, en el que el dominio de herramientas de búsqueda se

vuelve fundamental para evitar la desinformación y garantizar la produc-

ción de conocimiento riguroso en la educación superior.

la enseñanza de estrategias de búsqueda documental ayuda en el desarro-

llo de competencias informacionales y pensamiento crítico en el estudian-

til. Como señala Fernández-Batanero et al. (2021), estas habilidades no

solo son esenciales para la elaboración de trabajos académicos, como el

tFG, sino también para el aprendizaje autónomo y crítico a lo largo de la

vida. tourón et al. (2021) enfatizan que la alfabetización informacional

debe ir más allá de la simple adquisición de competencias digitales y enfo-

carse en desarrollar un pensamiento crítico sobre la información. En nues-

tros seminarios observamos que la capacidad de discernir entre fuentes
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fiables y no fiables no es innata en los estudiantes y requiere una formación

específica. la inclusión de estrategias pedagógicas activas, como la compa-

ración entre bases de datos y el uso de comandos avanzados, ha demostra-

do ser eficaz para mejorar esta alfabetización.

además, Pérez-Escoda y Rodríguez-Conde (2021) destacan que la formación

en competencias digitales debe ser transversal y estar integrada en todas las

etapas educativas. En este sentido, nuestro seminario no solo se centró en la

búsqueda de información, sino también en su evaluación y gestión, lo que

permitió a los estudiantes desarrollar una visión más integral y holística.

los resultados de este estudio tienen implicaciones para la formación docen-

te. Redecker y Punie (2017) han advertido que los docentes deben estar pre-

parados para guiar a los estudiantes en la navegación y evaluación crítica de

la información digital y, como señala Cabrera (2024), los futuros maestros

deben estar preparados para guiar a sus estudiantes en el uso crítico de la

información, lo que requiere una formación específica en competencias

digitales avanzadas. En nuestro seminario, la combinación de teoría y prác-

tica permitió a los estudiantes desarrollar estas habilidades, lo que sugiere

que este enfoque podría ser replicado en otros contextos formativos.

además, Sánchez-antolín et al. (2022) inciden en la importancia de abando-

nar enfoques tecnocentristas en la formación docente y adoptar perspectivas

más pedagógicas y didácticas. En este sentido, nuestro seminario no solo se

centró en el uso de herramientas digitales, sino también en su aplicación en

contextos educativos reales, lo que permitió a los estudiantes comprender la

relevancia de estas competencias para su futuro desempeño profesional.

En conclusión, este estudio evidencia la necesidad de generar más situacio-

nes de aprendizaje que permitan a los futuros maestros desarrollar habili-

dades avanzadas para la navegación, búsqueda y filtrado de información en

entornos digitales. la implementación de actividades prácticas, como las

realizadas en este seminario, no solo mejora la competencia digital de los

estudiantes, sino que también fomenta su autonomía y pensamiento críti-

co. Estas habilidades son esenciales para su formación académica y profe-

sional, así como para su participación en la sociedad digital.

Finalmente, es importante destacar que la formación en competencias

di gitales debe ser un proceso continuo y adaptativo, que responda a las

demandas cambiantes de la sociedad digital. Como señala Redecker y
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Punie (2020), los docentes deben estar preparados para enfrentar los

desafíos de la era digital, lo que requiere una formación integral y actuali-

zada en competencias digitales. En este sentido, nuestro estudio ofrece un

modelo replicable que puede ser adaptado a diferentes contextos educati-

vos, contribuyendo así a la mejora de la formación docente y al desarrollo

de una ciudadanía digital más competente y crítica.
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Resumen

la realización de una investigación se concibe con el propósito de alcanzar

una comprensión de la realidad que, a posteriori, pueda ser publicada en

un escrito académico y, así, contribuir al conocimiento científico. redactar

un documento escrito comienza con el plan de crear un manuscrito, no en

el sentido literal de la palabra, con una forma específica. su elaboración es

un proceso que involucra la producción de documentos escritos, propios

del trabajo investigativo, para favorecer su divulgación. Por último, resal-

tar la importancia del uso de las fuentes de información y documentación

especializadas, ya que es la forma de contribuir a mejorar la competencia

de quien aborda la investigación científica. Para la redacción de trabajos

académicos y de investigación es esencial recoger las fuentes de informa-

ción empleadas en su realización. 

Palabras clave: escritura académica, trabajo académico, investigación.

Abstract

Conducting research aims to achieve an understanding of reality that can

subsequently be disseminated through academic writing, thereby con-

tributing to scientific knowledge. Drafting a written document begins with

planning to create a manuscript—not literally, but as a structured text. its

preparation involves producing written materials characteristic of investi-

gative work and facilitating its dissemination. finally, the significance of

employing specialised information and documentation sources must be

emphasised, as this enhances the competence of individuals engaging in

scientific research. Collecting and accurately citing the information sources

is essential when writing academic and research papers.

Keywords: academic writing, academic papers, research.
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1. TRAbAjos en LA invesTigAción educATivA

investigar es la iniciación de un nuevo conocimiento, esencial para la solu-

ción de problemas (Carvajal tapia, 2020). Procede del latín «investigare»,

originario de «vestigium» que significa «en pos de la huella», la búsqueda

de algo ignorado, indocumentado, no investigado. 

Quien investiga adquiere el compromiso de publicar y, cuando lo hace, se

implica con premisas tales como el rigor y la cientificidad. echeverri álva-

rez y echeverri Jiménez (2006) advierten que existe «una relación directa,

podríamos decir consustancial, casi natural, entre la investigación, la escri-

tura y la publicación de procesos, resultados y aplicaciones» (p. 51).

en el ámbito educativo, la investigación se define por un desarrollo muy

amplio de sus técnicas, con la intención de llegar a un conocimiento riguroso

de la realidad del aula mediante una metodología adecuada (sánchez-huete,

2015). supone generar cambios con el objetivo de analizar el conocimiento

educativo constituido por la evidencia, la experimentación y la intuición, y

para crear nuevo conocimiento que permita una mejor educación de los ciu-

dadanos (imbernón, 2007). estos argumentos se apoyan en las razones dadas

por Macmillan y schumacher (2005) para establecer esta importancia: 

• los educadores intentan entender los procesos educativos y tomar
decisiones sobre ellos. 

• los estamentos políticos introducen cambios en la educación, que
requieren el contraste de la experimentación.

• las personas y las entidades interesadas han incrementado las acti-
vidades investigadoras, lo que requiere de los profesionales un mejor
conocimiento para enriquecerse con sus aportaciones.

• Cuando se revisa el conocimiento ya adquirido, la investigación
confirma la evidencia empírica acopiada.

• la investigación educativa es de más fácil acceso porque son innu-
merables las fuentes de difusión. 

Cabe destacar que la investigación educativa radica en el aula, donde

adquiere el mejor conocimiento pedagógico y de donde surgen la mayoría

de los problemas de investigación. una buena justificación para que un



docente se dedique a averiguar sobre lo que sucede en el día a día en su aula

es la siguiente (Machado, 2010):

es casi imposible enseñar sin hacer algún tipo de investigación. las
dos actividades presuponen la creación de centros de intereses en
una temática relevante, enraizada en contextos problemáticos. el
recado básico para profesores es simple: quien nada más tiene que
descubrir y aprender en su actividad docente, más probablemente
nada más tiene que enseñar. (p. 39)

investigar es tarea compleja, con multitud de incertidumbres y vacilaciones

que, superadas, inducen a una sensación del trabajo bien hecho. las fases

durante el proceso desembocan en el escrito que ha de generarse para mode-

lar toda la tarea desarrollada durante un periodo de tiempo, más o menos

largo, en el cual las ideas fluyen según los hitos alcanzados. y es en este punto

donde investigación y comunicación se fusionan, y donde las habilidades socia-

les emergen para vincular al autor con el potencial lector del trabajo. se trata

de cambiar ideas sobre las cosas que se hacen, para plantearlas de otra forma

o, incluso, de transformar el pensamiento de quien debe realizar esos cambios.

la investigación, y su consecuente comunicación, son actos sociales que

demandan una reflexión profunda acerca de cómo se vinculan el autor y el

potencial lector (Booth et al., 2001). la redacción científica manifiesta como

intención principal comunicar eficazmente sobre el resultado de una inves-

tigación. Como destreza, requiere cuatro requisitos: 

1. Dominar el idioma, para escribir oraciones completas y coherentes,

construir párrafos que lleven, de forma lógica, de un tema al próximo

y usar correctamente las palabras y los signos de puntuación para pro-

ducir un texto sencillo, claro y fácil de entender. 

2. acomodar el trabajo con fechas y plazos para comenzar y terminarlo,

reservando tiempo para escribir.

3. Dedicar tiempo a la revisión del texto, a su redacción y corrección. un

buen texto es el producto de una escritura esmerada y de su revisión

cuidadosa y constante. 

4. aplicar los principios fundamentales de la redacción científica:

• Precisión: usar las palabras que comunican exactamente lo que se
quiere decir.
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• Claridad: el texto se entiende porque el lenguaje es sencillo y las
oraciones están bien construidas, con párrafos que desarrollan su
tema siguiendo un orden lógico.

• Brevedad: se incluye información pertinente al contenido del texto
y se comunica con el menor número posible de palabras.

2. LA cienciA y su escRiTuRA

2.1 cómo construimos ciencia

el conocimiento riguroso de la realidad permite conformar una ciencia

determinada mediante la distribución de elementos básicos en su campo

de investigación. estos elementos son:

• la ordenación de un marco filosófico.

• la formalización de teorías necesarias para conocer el objeto de
estudio.

• el fundamento de un conjunto propio de conocimientos.

• el manejo de una metodología rigurosa de investigación. 

la ciencia es una continuación sistemática, controlada y precisa del sentido

común. los conceptos y esquemas teóricos apropiados para los usos prácti-

cos es lo que denominamos sentido común. la diferencia entre este conoci-

miento científico y el conocimiento vulgar podemos observarla en la figura 1: 

Figura 1
Diferencia entre conocimiento científico y conocimiento vulgar

nota. tomado de sánchez-huete (2013, p. 15).
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las discordancias sobre los términos «sistemático» y «controlado o preci-

so» están en las siguientes características:

1. empleo de teorías: la persona científica las conceptualiza de forma

sistemática y ordenada, desde el convencimiento de que no existe «un

progreso genuino del conocimiento científico si no se formulan hipó-

tesis» (Cohen, 1956, p. 148). la persona común, sin embargo, argu-

menta de manera imprecisa y con un sentido utilitarista.

2. en el rigor: la persona científica somete a prueba sus hipótesis y

teorías desde lo empírico. la persona común las verifica eligiendo evi-

dencias que coinciden con lo que sabe. 

3. en el control o precisión sobre el conocimiento adquirido:

la persona científica elimina lo que «posiblemente» no sea la causa de

los efectos que estudia. la persona común tolera las explicaciones que

mejor se acomodan a sus ideas. 

4. en la relación entre fenómenos: la persona científica explora

continuamente esta relación de manera consciente y sistemática. la

persona común aprecia vagamente la aparición fortuita de dos fenó-

menos y los asocia el uno como causa del otro («Post hoc, ergo propter

hoc»; ocurrió después, luego debe ser su efecto. 

5. en la explicación de los fenómenos observados: la persona

científica estudia únicamente lo observable, lo medible, lo que se

puede someter a prueba. la persona común se decide, a veces, por

disquisiciones que van más allá de la ciencia; lo que podríamos deno-

minar explicaciones esotéricas, enigmáticas, que pueden llegar a

encerrar un cierto misterio. 

el método científico es un proceso sistemático por el cual se obtiene el

conocimiento científico basándose en la observación y la experimentación.

Decía Bunge (1981) que «donde no hay método científico no hay ciencia»

(p. 29).

la investigación científica es, por tanto, sistemática, controlada, empírica

y crítica, sobre las supuestas relaciones que existen entre fenómenos natu-

rales. es sistemática y controlada porque hay seguridad crítica en los resul-

tados. y tiene carácter empírico porque se somete a prueba externa. 
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sin embargo, la investigación científica, y el método que le corresponde, no

debe finalizar ahí. ha de llegar a la publicación para ser difundida a la comu-

nidad científica; solo entonces su contribución pasará a formar parte del

conocimiento científico (grandi y Der Parsehian, 2011), entendido como

algo serio, cierto, probado y acreditado que origina un aporte que se plasma

y contribuye al desarrollo académico, social y económico (Carvajal, 2020).

Cualquier trabajo científico y académico es producto de una investigación,

cuya elaboración puede estar más o menos perfilada, pero que siempre

está dirigida a un proceso que implica la génesis y producción de algunos

escritos para conferir un soporte divulgativo. el proyecto de redacción

comienza con la creación de un documento con una forma específica, fre-

cuentemente moldeada por la experiencia de generaciones de escritores

(Booth et al., 2001).

2.2 cómo escribimos la ciencia

escribir ciencia supone, en primer lugar, escribir con estilo, con una finali-

dad eminentemente didáctica para mostrar los resultados derivados de un

proceso planificado, lo que requiere un conjunto de normas necesarias para

su correcta y adecuada escritura. 

2.2.1 Característica de los textos científicos

la naturaleza de los escritos científicos y académicos presenta una caracte-

rística predominante: su fin general es la exposición con tres propósitos

diferenciados:

• argumentativo. Para plantear una discusión y argüir en favor de
una posición que trate de persuadir al lector, apoyándose en citas
de autores contrastados con argumentos consistentes.

• analítico. Para extraer conclusiones generales de hechos y certezas
particulares, mediante un análisis exhaustivo, y llegar así a una sín-
tesis que permita comprender las evidencias.

• explicativo. Para interpretar un trabajo con la finalidad de mostrar
sus contribuciones a un ámbito del conocimiento.

antes de comenzar a escribir, además de identificar los posibles receptores

del trabajo, es imprescindible saber la intención por la cual escribimos, en

función de lo explicado anteriormente sobre los propósitos. 
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Para que un texto resulte claro es necesario cumplir con ciertas premisas,

tales como: 

• empleo de palabras básicas; escribir las palabras importantes al
principio de la frase o, en ciertos casos, al final (nunca en el medio
de la frase); utilizar palabras vigentes, concretas y representativas y
evitar palabras superfluas. una buena redacción se consigue al
enriquecer el vocabulario, familiarizándonos con sinónimos y antó-
nimos, así como con las raíces, los prefijos y los sufijos de las pala-
bras y con su etimología.

• frases cortas (menos de veinte palabras) y con un lenguaje concre-
to; situación del verbo adecuada y lógica («sujeto + verbo + comple-
mentos»), aplicando correctamente los signos de puntuación y la
variación tipográfica (cifras, negrita, cursiva).

• Por último, escribir párrafos con una extensión entre cuatro y diez
líneas.

lo que se pretende es crear unas normas de estilo que codifiquen los dis-

tintos componentes de la escritura científica y así facilitar la comprensión

de la lectura (fernández Mellado, 2015). el estilo es un acuerdo con respec-

to a la ortografía natural de un idioma (reglas ortográficas como la puntua-

ción, las mayúsculas, etc.) y el orden y la disposición que se siguen en

redacción y tipografía (Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 2014). el

estilo nos asiste para poder enunciar los elementos principales de los resul-

tados, a elegir la forma gráfica que resulte óptima para nuestros análisis, a

reportar los detalles de nuestra investigación y a describir cualquier deta-

lle sobre los individuos investigados (si es el caso) con precisión y respeto.

no existe un estilo único común a todas las disciplinas. es habitual que la

norma de estilo impida la ambigüedad al comunicar el conocimiento cien-

tífico, favoreciendo la comprensión e interpretación de los resultados y

conclusiones de cualquier trabajo de investigación.

2.2.2 El género literario académico científico

la difusión y transferencia de cualquier escrito discursivo en el ámbito aca-

démico, requiere de una depurada técnica para que este género se provea

de rigor.
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el conjunto de escritos que se generan en la cultura académica y científi-

ca tales como libros, capítulos de libros, artículos científicos, tesis docto-

rales, trabajos fin de máster, trabajos fin de grado, informes de investi-

gación, ponencias, comunicaciones, monografías, ensayos, etc., no dejan

de resultar acciones que, en el ámbito educativo, suponen un argumento

concreto de aprendizaje. lo que a su vez demanda, a quien los escribe, un

alto nivel de exigencia a la hora de expresarse, pues a las pautas dadas

para la comunicación normal, ahora se añade un plus de erudición, de

conocimiento profundo que, en lo convencional, no se presta a darse,

pues en este contexto elementos como la estructura, la redacción, la revi-

sión y las referencias bibliográficas del texto cobran una dimensión dife-

rente, ya que «los modos de leer y escribir –de buscar, adquirir, elabo-

rar y comunicar conocimiento– no son iguales en todos los ámbitos»

(Carlino, 2003, p. 410).

en esta certeza reside la importancia de dominar el género académico-

científico, pues «muchos de los textos que circulan en la comunidad cien-

tífica presentan dificultades en la organización del contenido y, además,

problemas de estilo» (Moyano, 2000, p. 7). un buen número de los escri-

tos resultan textos de difícil lectura, confusos en su gramática y sintaxis y

desprovistos de coherencia argumentativa, lo que acaba provocando cierta

desesperación de quien los lee.

el género literario académico presenta un predominio de tres tendencias:

expositiva, explicativa y argumentativa. Cuando un texto presenta un

carácter expositivo se ajusta más a una dimensión divulgativa, de forma

que quien lo va a leer no precisa de un conocimiento previo de la informa-

ción. el texto explicativo, si se asocia a la elaboración de una explicación

científica, deja ese carácter de exposición para ser más de ilustración. el

texto argumentativo exhibe conocimientos con la aspiración de convencer

y persuadir de la validez de aquello que manifiesta.

la elaboración del propio punto de vista supone una construcción perso-

nal y una interacción continua con el contenido tratado; esto nos condu-

ce a des  arrollar consideraciones y juicios de valor que deben mantener

una cohe rencia y un peso argumentativo capaz de plantear al potencial

lector la in quietud al leer. «escribir implica relacionar, jerarquizar,

estructurar el caos del pensamiento primario» (Carlino, 2006, p. 18).
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es lo que más adelante explicaremos al diferenciar la escritura privada

de la escritura pública.

3. LA escRiTuRA AcAdémicA en LA invesTigAción

3.1 escritura académica

Carlino (2002) argumenta que:

la escritura debe ser enseñada en todas las disciplinas. reconociendo
que los requerimientos de la escritura académica difieren de un
campo a otro, los defensores de la escritura a través del currículum
sugieren que los profesores de escritura más idóneos son los que tam-
bién son expertos en un campo disciplinar. (p. 6)

en los procesos de escritura se crean periodos de atasco donde es compli-

cado avanzar. esta situación demanda desplegar, de forma rigurosa, las

ideas producidas en los procesos de indagación y que, una vez pensados y

reflexionados, dan forma a un pensamiento que se plasma en el proceso de

la escritura científica, para publicar la producción de conocimiento con el

objeto de comunicarlo y hacerlo perdurable.

el buen escritor piensa muy bien lo que va a plasmar y no se deja llevar por

la escritura espontánea. escribir según se nos ocurre no es conveniente,

pues nos dejamos llevar por requerimientos ocurrentes que, a la larga, pue-

den resultar poco argumentativos.

la calidad de la redacción y de la presentación de las ideas vertidas en el

trabajo no deja de ser una cortesía hacia el potencial lector. y en este

punto es necesario advertir el cuidado y la pulcritud para atender aspec-

tos básicos de la lengua escrita. nos enfrentamos a la gramática y a la sin-

taxis, normas que rigen una lengua, la forma correcta de escribir respe-

tando la ortografía y el modo en que se combinan las palabras para

expresar significados.

en torno a las reglas sintácticas se debe considerar que los componentes de

la oración concuerden; es decir, persona y número del verbo sean los mis-

mos que los del sujeto; el género y el número del pronombre con función

de objeto deben coincidir con los del sustantivo al que reemplazan; el sus-
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tantivo y el adjetivo deben concordar en género y número. otras cuestiones

sintácticas para considerar son la correcta formación de oraciones con

reglas concernientes al uso de preposiciones, el empleo del gerundio (que

no es muy elegante), etc. 

es necesario determinar aspectos semánticos referentes al significado de

las palabras, y de sus combinaciones, pues son las que transmiten el signi-

ficado en un mensaje verbal. la precisión en un texto se logra si se selec-

cionan aquellos términos más apropiados para trasladar el significado de

lo que se desea enunciar, evitando el uso de palabras cuyo significado sea

muy genérico o vago y elegir sinónimos adecuados que favorezcan la exac-

titud léxica.

un texto correctamente escrito es aquel que, por una parte, es adecuado a

la situación de comunicación correspondiente y, por otra, es claro en la

información que brinda. Conviene evitar la redundancia con la repetición

innecesaria de ideas, o con el explicitado de otras que son obvias o se sobre-

entienden. 

la información debe ser la apropiada a los requerimientos de la situa-

ción comunicativa. el discurso académico-científico se caracteriza por

definir sus objetivos y su organización textual desde el comienzo y por

remitir a otras fuentes. suelen utilizarse diferentes procedimientos para

guiar el reconocimiento de las partes y facilitar la comprensión median-

te distintos epígrafes (títulos, subtítulos, etc.), figuras, tablas, gráficos,

imágenes, cuadros, etc. también con marcas gráficas o tipográficas

que permiten visualizar la jerarquización de la información (números,

negrita, etc.).

otras marcas importantes a considerar son los marcadores que estruc-

turan el texto (ver tabla 1) y que afectan a un fragmento relativamente

extenso, como puede ser un párrafo o un grupo de oraciones, que no ejer-

cen propiamente una función sintáctica, pero que guían las inferencias

que se realizan en la comunicación Portolés (1998), citado en errázuriz

Cruz (2012). 

los marcadores establecen orden y relación significativa y cumplen las

siguientes funciones:
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Tabla 1
Marcadores que estructuran el texto: función y ejemplos

Desde un punto de vista formal, el parágrafo es un grupo de oraciones com-

prendido entre dos puntos y aparte, y que está conformado por un grupo

de oraciones que desarrollan una idea principal. en ocasiones, su primera

línea se escribe con una sangría al margen izquierdo. ya se recomendó que

su extensión oscila entre las cuatro y las diez líneas.

3.2 Fuentes de información

una fuente de información es todo principio, fundamento y recurso (insti-

tución, documento o persona) que proporciona la información requerida

por cualquiera (Villaseñor rodríguez, 2015). fernández Mellado (2015)

Función Ejemplos

Introducir el tema 

del texto

el objetivo principal es; nos proponemos exponer;

este texto trata de; etc.

Iniciar un tema nuevo
con respecto a; en cuanto a; con relación a; 

en relación con; acerca de; etc.

Marcar orden
en primer lugar; en segundo lugar; finalmente; 

ante todo; luego; después; para empezar; etc.

Distinguir

por un lado (…) por el otro; por una parte (…) 

por otra; en cambio; ahora bien; no obstante; por el contrario; 

sin embargo; etc.

Continuar sobre 

el mismo tema

además; luego; después; así mismo; a continuación; 

también; y; por consiguiente; etc.

Hacer hincapié
vale la pena destacar; cabe destacar; hay que tener en cuenta; 

se ha de considerar; lo más importante; etc.

Detallar
por ejemplo; lo que equivale a; en particular; en el caso de; 

a saber; así; como por ejemplo; etc.

Terminar en conclusión; para concluir; para finalizar; por último; etc.

Resumir en resumen; en pocas palabras; en conjunto; para resumir; etc.

Indicar tiempo
antes; anteriormente; al mismo tiempo; durante; entonces; 

simultáneamente; etc.



indica que «cumplen con un doble propósito: servir para verificar que una

investigación considerada inédita no ha sido abordada antes y otorgar a la

investigación confiabilidad como trabajo científico» (p. 74).

Cualquier trabajo académico supone búsqueda y consulta de fuentes, y lo

que resulta de dicha pesquisa ha de ser correctamente citado y referencia-

do (Patiño Díaz, 2005). iniciar un proceso de redacción de trabajos acadé-

micos y de investigación supone armonizar un modus operandi sistemáti-

co y crítico1 que recoja las fuentes de información empleadas. 

Citar una fuente es la referencia a un texto, idea o frase ajena, que guía al

lector a la fuente directa de donde se obtuvo la información. Patiño Díaz

(2005) manifiesta que es el uso de comillas lo que «indicará al lector que

está leyendo una cita; es decir, que las palabras que ve no pertenecen al

autor del texto, sino que éste las tomó de otro autor». originar las citas

adecuadas apoya la argumentación del texto y, además, se alinea con la

perspectiva teórica del tema seleccionado para su desarrollo pues, como

afirma Castelló (2012), «las citas ayudan a definir el contexto específico de

conocimiento o el problema respecto al cual el trabajo es una contribu-

ción» (p. 141).

las citas deben aparecer en el apartado de Bibliografía o Referencias

Bibliográficas. Citar significa referenciar una fuente de información den-

tro del texto y por eso deben tener una correspondencia exacta con las

entradas consignadas en este epígrafe; por tanto, no deben incluirse en

Bibliografía o en referencias Bibliográficas aquellas entradas que no se

correspondan con las citas que aparezcan en el desarrollo del trabajo.

las referencias bibliográficas son los datos que le indican al lector de quién

es la cita que está leyendo y dónde puede encontrarla en su versión origi-

nal. las referencias a trabajos ya publicados son ideas reconocidas como

provechosas por el autor que las cita. es decir, se convierte en un recono-

cimiento expreso de un compromiso intelectual hacia una fuente de infor-

mación previa (Culebras-fernández et al., 2008). 
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4. RedAcTAmos eL TRAbAjo de invesTigAción

4.1 generalidades

la investigación es un proceso que culmina con la publicación del manus-

crito (ríos gonzález y Carvajal tapia, 2016), y sigue siendo el principal

factor para la obtención de indicadores de alta calidad académica (soto

arango y forero romero, 2016). 

Maxwell2 (1996) denominaba memo a la escritura producida que no es

para publicar. «los memos hacen a las ideas lo que las notas de campo y

las transcripciones hacen a la percepción» (p. 12); esto es, inmovilizan esas

ideas en el tiempo para que no se pierdan, cambiando el pensamiento en

una cuestión para la metacognición (introspección facilitada por ese pen-

samiento atrapado en la escritura). 

la escritura no debe considerarse solamente un medio para comunicar el

pensamiento elaborado previamente (Carlino, 2002). escribir facilita la

incursión sobre el propio conocimiento. Por una parte, poner por escrito

conceptos implica percibirlos y entenderlos mejor que cuando simplemen-

te se leen. Por otro lado, la escritura permite objetivar el pensamiento y

plasmarlo, para ser revisado.

existen dos ámbitos de la escritura en investigación: «escritura privada»,

donde el investigador escribe para sí mismo; «escritura pública», la que se

comunica, porque se escribe para difundir a los demás aquello que solo es

nuestro inicialmente, y que puede generar una publicación, si llega el caso.

la «escritura pública» favorece un proceso de objetivación de aquello

que en un principio se mueve en la esfera de lo subjetivo. y esto es una

evidencia en la misma forma de expresión empleada, empleando la ter-

cera persona en vez de la primera: «concluimos que…» por «concluyo

que…»; «pensamos que…» por «pienso que…»; o incluso empleando una

for  ma impersonal: «se concluye que…»; «se piensa que…». esta separa-

ción entre investigación e investigador desempeña una función importan-

te, que es la de argumentar las ideas con mayor credibilidad.
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Conviene demarcar las acciones de escribir de forma privada y pública-

mente. en el ámbito académico, esta última requiere la lectura de textos

con toma de notas, redactar las ideas procedentes de dicha lectura y refe-

renciar las notas bibliográficas proveniente de las consultas efectuadas.

ante situaciones de bloqueo, es recomendable variar el contexto. supon -

gamos que no sabemos cómo desarrollar las diferentes ideas adquiridas

para configurar el marco teórico. ¡no importa! Por ejemplo, pasemos a una

labor más mecánica, pero no menos significativa, como es organizar las

referencias bibliográficas obtenidas.

otra vía de acción consiste en insistir en la tarea. Mantenerse en el trabajo

de creación y génesis de ideas, escribiendo sin un aparente control, pero

que permita el fluir de la escritura, repasando lo escrito de forma cíclica,

una y otra vez, hasta que vaya tomando cuerpo; en definitiva, es un proce-

so de transformación de la escritura privada para convertirla en pública.

4.2 génesis del trabajo de investigación

una vez iniciada la búsqueda de la información, y realizada su posterior

lectura, es ineludible concretar la temática objeto de nuestro trabajo, apun-

talando así el proyecto de investigación donde se disponen las distintas

secciones que formarán el escrito.

esta situación permite detallar un conjunto de ideas acerca de la temática,

de los aspectos más relevantes que la conforman, de las fuentes consulta-

das que pueden convertirse en el apoyo definitivo para otras acciones que

deben considerarse: marcar las referencias bibliográficas; constituir la dis-

cusión pertinente con la bibliografía que pueda ser más crítica con nuestros

planteamientos; fundamentar la metodología para el análisis e interpreta-

ción; convenir la utilidad o no de algunos instrumentos de trabajo; fijar la

organización de los diversos puntos que comprenden el estudio; y formu-

lar las probables conclusiones que se puedan alcanzar.

el trabajo de investigación se puede esbozar en tres partes fundamentales

y complementarias (Botta, 2002): esquema, descripción y la propuesta de

fuentes, métodos y procedimientos.

• esquema. su objetivo es proponer una coherencia y funcionalidad
para aportar un conjunto unitario y de dependencia entre las partes
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del trabajo. Como si se tratara de un índice, recoge un bosquejo de
los aspectos más relevantes en los que se divide el tema propuesto.
a modo de capítulos, se determina a cada uno de ellos un título
según la finalidad que se persigue y, con la misma intención, se ana-
lizan aspectos comprendidos en cada capítulo para constituir los
puntos secundarios necesarios. la forma de organizar y secuenciar
capítulos y epígrafes secundarios, responde a una estructura lógica
según la expositiva seguida por el autor, con una introducción al
comienzo y unas conclusiones al final. 

• Descripción. Consiste en realizar una introducción donde se expli-
ca el objetivo de la investigación, el problema que la suscita, las
intenciones por las cuales iniciamos el proyecto, detallando el inte-
rés o la necesidad que nos mueve, así como el alcance que se desea
tras la investigación. es importante resumir el contenido general,
así como particularizar cada capítulo en la proyección del todo.

• Propuesta de fuentes, métodos y procedimientos. en cada capítulo
se ha de indicar, en líneas generales, las fuentes principales, los
enfoques, métodos y técnicas y los procedimientos empleados.

es recomendable iniciar, simultáneamente, la estructura requerida para la

presentación del trabajo. es decir, en generar de forma provisional una

portada, un índice general, un listado de figuras, gráficas, tablas y cuadros,

y los títulos de las partes principales del proyecto.

otra cuestión es la de los aspectos del formato que han de configurar el

documento, entre ellos, la dimensión del papel, los márgenes, el interli-

neado, la sangría de la primera línea del párrafo, la justificación para dis-

tribuir el texto de forma homogénea entre los márgenes y la numeración de

páginas. Conviene personalizar el texto con la fuente convenida y su tama-

ño adecuado.

sobre las notas a pie de página recordar que se agregan como un comenta-

rio o citación, al objeto de proporcionar más información sobre algún ele-

mento del documento. a través de ellas se producen nuevas asociaciones

entre conocimientos, aparición de ideas inéditas o la posibilidad de profun-

dizar en la forma de abordar un tema (echeverri álvarez y echeverri

Jiménez, 2005). la forma de presentación se rige por una norma no escri-

ta y de sentido común, y es que se añaden al texto números en superíndice
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con el fin de hacer referencia a su correspondiente nota a pie de página. la

consulta rápida de la nota se realiza cuando está en la misma página. ir a

otra parte del trabajo para buscar la nota, cansa al lector. ídem sobre aque-

llas que pasan de una página a otra por culpa de su excesiva extensión. no

conviene que sean muy extensas, porque la nota tiene sentido para aclarar

o informar mínimamente, no para ampliar profusamente. irán colocadas

en el margen inferior, debajo de una línea que el procesador crea automá-

ticamente. 

ya estamos en disposición de representar la información, de trabajar

sobre el pensamiento porque, al escribir, damos forma a las ideas (Car -

lino, 2006). 

5. eL TRAbAjo FinAL de invesTigAción

5.1 generalidades

lograr escribir el trabajo requiere destrezas de investigación y de redacción

que se alcanzan mediante la recogida de la información y organización de

la misma de forma coherente para, después, plasmarla por escrito de una

manera que resulte fiable y convincente.

el objetivo es hacer público el resultado de un proceso investigador para

que, como manifiesta garcía llamas (2024)3 , se comuniquen «los resulta-

dos a la comunidad científica y al público interesado, procurando alcanzar

la máxima objetividad en sus planteamientos». Botta (2002) se refiere a que

«consiste esencialmente en una descripción de los fenómenos observados y

una interpretación de ellos en términos del conocimiento teórico» (p. 21). 

se trata de divulgar los resultados y situarlos al alcance de la comunidad

científica para dar a conocer, de forma ordenada, la naturaleza del estudio,

los objetivos y métodos utilizados, y los resultados obtenidos. Por lo gene-

ral, no permite abrir juicio acerca de la investigación, sino que cumple con

el propósito de informar. 

3 J. l. garcía llamas, comunicación personal, 4 de octubre de 2024.



el investigador que elabora el trabajo decide las explicaciones que emplea,

en un plano de exigencia epistémica, tras leer la información obtenida de

las diversas fuentes consultadas, contrastar opiniones y ahondar en un

conocimiento preciso para configurar un contenido concreto. esto le per-

mite anticipar el enfoque que el potencial lector pudiera tener, preocupar-

se de cómo justificar un conjunto de argumentos para sostener el propio

punto de vista, por una parte, y cómo rechazar los posibles argumentos

contrarios, por otra. De eso se trata, de convencer al lector; y para ello exis-

ten diversos tipos de argumentos:

• analógico: cimienta una relación de semejanza entre lo argüido y
otro hecho con el fin de facilitar la comprensión.

• Mediante ejemplos: con la ejemplificación se intenta extraer una
regla general.

• De autoridad: transcribe la opinión de algún autor o autora de pres-
tigio para refrendar la tesis propia.

• De probabilidades: al sustentarse en datos estadísticos se fundamen-
ta sobre bases reales, lo que confiere un argumento más científico.

es necesario apuntalar la idea que, en el campo de la ciencia y la técnica, se

le concede gran importancia a la divulgación de los conocimientos científi-

cos, partiendo del criterio de que el conocimiento no se almacena, sino que

se comparte y se sociabiliza (Cabrera-gonzález, 2011).

5.2 Aspectos del formato y estructura

5.2.1 Aspectos del Formato

Como documento de divulgación, el trabajo de investigación pretende dar

a conocer información mediante un soporte digital o en papel. se emplea-

rá el tamaño 216 x 279 mm o 8,5 x 11,0 pulgadas, con márgenes superior e

inferior de 2,5 cm y derecho e izquierdo de 3 cm. 

el tipo de letra ha de permitir una lectura fácil, con lo que recomendamos,

por nuestra experiencia editorial, estos tipos: «garamond», «times new

roman», «Bookman old style» o «Calibri». su tamaño ha de ser de 12

puntos el texto normal, 11 puntos el texto de tablas, figuras, etc., y 10 pun-

tos para el texto de las citas a pie de página.
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el texto debe estar constantemente con un interlineado de 1,5, excepto para

las citas en bloque, notas, entradas de bibliografía, títulos de tablas y leyen-

das de figuras. Para justificar el texto se sugiere la «justificación comple-

ta», que permita distribuirlo de forma homogénea entre los márgenes, por-

que así se logra que los bordes del documento sean nítidos y definidos para

conseguir una presentación más cuidada.

los símbolos que se emplean para las divisiones del trabajo dependen del

grado de complejidad del tema, de tal modo que se procede con una divi-

sión por numeración decimal que alcanza hasta un tercer nivel, tal y como

se muestra en la figura 2.

Figura 2
División por numeración decimal

5.2.2 Estructura del trabajo 

1. Portada: Página entera al comienzo del documento, con el título

como elemento más destacado, donde se identifica a los autores, su
acreditación académica y la institución de afiliación o referencia. la
portada no se numera.

el título, en negrita y con un tamaño de letra entre 16 o 18 pt (si lleva-

ra subtítulo, se escribirá en tamaño dos puntos por debajo con rela-
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ción al título), se situará alineado al centro, tanto vertical como hori-

zontalmente. Como de él se extraen las palabras clave que permitirán

su posterior indexación, se requiere sea lo más explicativo posible

(evitando sea muy breve o muy extenso).

Debajo del título y alineado en el centro, escribiremos nombre y ape-

llidos de la persona o personas responsables de su autoría, con un

tamaño de letra de 12 pt y en negrita. Debajo de cada nombre y ape-

llidos, aparecerá el perfil profesional que corresponda (doctor, licen-

ciado, magister, profesor, etc.) y su afiliación institucional, todo ello

en tamaño de letra de 11 pt y sin negrita.

Figura 3
Formato de portada

2. Agradecimientos: siguiendo el principio de urbanidad que «es de ser

bien nacido ser agradecido», sirve para reconocer la ayuda recibida por
personas y/o instituciones, que han aportado al desarrollo del trabajo;
también para corresponder con gratitud a quienes han alentado con su

apoyo desinteresado. en la parte más personal, a familiares que han
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sacrificado tiempos y espacios para que el trabajo llegue a su culmina-

ción. en lo profesional, a quienes con su ayuda técnica han facilitado la

aplicación de algún instrumento, el análisis de los datos, sugerencias

para el desarrollo de la investigación, ideas para explicar los resultados,

examen y revisión del documento tras su elaboración, etc.

3. Resumen y abstract: párrafos que describen el trabajo, de forma

muy genérica, con una longitud determinada (en torno a 150-250 pa -

labras). en las dos versiones, español e inglés, debe aparecer el mis -

mo contenido.

4. Palabras clave: listado de términos sustantivos o frases nominales

(nunca deben utilizarse verbos), entre tres y cinco, en relación con el

contenido del trabajo. son usadas por los servicios bibliográficos para

clasificar el trabajo por temática. se escriben también en inglés por-

que las recopilaciones bibliográficas más importantes se publican en

este idioma. algunas revistas exigen que los términos seleccionados

como «palabras claves» se tomen de listas especializadas preestable-

cidas, como el Tesauro de la UNESCO, que es una lista controlada y

estructurada de términos para el análisis temático y la búsqueda de

documentos y publicaciones en varios campos, entre ellos el de la

educación. 

5. introducción: se expone con un lenguaje preciso y exento de ambi-

güedad qué es lo que motiva el trabajo realizado, el interés de aquello

que se constituye en su temática y cuáles son los objetivos que se pre-

tenden alcanzar. toda investigación se inicia con una idea general

(hipótesis), con el propósito de mejorar o cambiar algún aspecto pro-

blemático de la práctica profesional. 

6. marco teórico: se propone el problema de la investigación, se revi-

sa la bibliografía sobre el estado de la cuestión y se formulan las hipó-

tesis de trabajo. se ha de considerar la importancia de identificar un

área a mejorar y tener la completa seguridad de que el cambio es posi-

ble, desarrollando una práctica reflexiva de manera que tengamos

claro los motivos. 

el problema debe justificar lo que se propone investigar, constituirse

en una situación relevante, ser resoluble y definirlo en términos de
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relación entre dos o más variables. en ciencia lo observado se deno-

mina variable, una misma característica estudiada en diferentes suje-

tos, u objetos, que genera diferencias de unos a otros. una vez identi-

ficado, se plantea la hipótesis como una acción estratégica que genera

una clase de conocimiento. la búsqueda intencionada de información

es esencial para plantearla. las hipótesis son un instrumento de tra-

bajo de las teorías, que son comprobables, ciertas o falsas, y que nos

permiten aspectos tales como:

• alcanzar un nivel de meditación considerable sobre el problema.

• estructurar el análisis estadístico, si es preciso.

• Dar consistencia al informe sobre el análisis de los datos y los
resultados.

• Permitir la comprensión de las pretensiones del investigador.

las hipótesis han de ser breves y concretas, en sentido afirmativo y

nunca plantearse como presunciones imprudentes o temerarias. 

7. metodología: en la investigación cuantitativa, identificado el pro-

blema y su naturaleza, se ha de diseñar un plan de acción, elaborado

para que la investigación pueda llevarse a cabo y dé respuesta a las

intenciones planteadas en la misma. es un esquema global donde se

recoge la redacción de las hipótesis, se definen las variables y las

estrategias de control de las variables extrañas, las características de

la muestra, los instrumentos y el proceso de recogida de datos y, por

último, el análisis estadístico de los mismos.

en la investigación cualitativa, destaca la implicación y el contacto

con la realidad objeto de trabajo. es necesario, por tanto, definir el rol

a desempeñar por el propio investigador y concretar el modo de selec-

ción de los sujetos, que no suele ser aleatoria en estos casos.

8. Trabajo de campo o recogida de datos: permite conocer con

más detalle, y de forma sistemática y rigurosa, la realidad educati-

va que nos ocupa. hay dos aspectos fundamentales en esta parte

del proceso: dedicar algún tiempo al entrenamiento de recoger

datos y saber detenerse cuando se dispone de una cantidad sufi-

ciente de datos.
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9. Análisis de los datos: el tratamiento de los datos se realiza de

forma crítica y rigurosa, sopesando la validez interna y externa de la

investigación, y se extraen los resultados provenientes de este análi-

sis. se planifica para que cada una de las hipótesis se contraste direc-

tamente con los datos, de forma que conteste a las preguntas de la

investigación. si se necesita la estadística para el estudio, se deben

determinar tres aspectos del plan de análisis de datos:

• seleccionar los procedimientos estadísticos que se van a utilizar.

• escoger un nivel de significación que guíe el análisis de datos.

• examinar los supuestos y limitaciones del proyecto.

es bastante común que numerosas investigaciones empleen la estadís-

tica descriptiva, con el fin de comunicar características de los datos

como su margen de variación, su tendencia central y su variabilidad. en

el caso de la cualitativa, para llevar a cabo un análisis sobre la validez de

estos trabajos, se suele recurrir habitualmente a la triangulación, con-

sistente en utilizar diferentes enfoques de análisis para verificar si se

originan resultados similares entre los distintos críticos consultados. en

cualquier caso, se pretende que la información obtenida permita identi-

ficar evidencias para comprender si la mejora ha tenido lugar o no.

De forma objetiva y ordenada se redactará narrando qué resultados

se consiguieron tras las averiguaciones efectuadas, presentando los

datos para su interpretación veraz e indicando, como ya hemos seña-

lado, las fuentes consultadas.

la técnica de recogida de datos se selecciona mediante la concreción

del tipo de datos que se necesitan para contestar el problema plan-

teado por la investigación. han de considerarse los métodos que exis-

ten y seleccionar el más adecuado. en la selección actúan criterios

determinantes tales como:

• las necesidades de la investigación.

• el coste temporal y económico de los distintos métodos.

• las condiciones que cada método impone a los sujetos de la
investigación.

• la formación y conocimientos necesarios para analizar los datos.
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los instrumentos de recogida de datos y la situación en la que actua-

rán los consultados en la investigación, son dos aspectos a considerar

en esta etapa. el investigador ha de ser consciente que está entrome-

tiéndose, de alguna forma, en la vida de los sujetos de investigación.

Por tanto, debe considerar sus motivaciones, sus sentimientos, su

derecho a conocer la naturaleza de la investigación, lo que se les va a

pedir que digan o hagan, y el uso que se va a hacer de los datos, antes

de que tomen una decisión sobre si van o no a participar.

10. conclusiones: la finalidad en este último apartado es dar respues-

ta a los objetivos planteados y extraer conclusiones que generarán

mejoras y/o nuevas cuestiones e hipótesis. Desde la indagación y el

estudio de los resultados, se expondrán valoraciones acerca de las

limitaciones encontradas durante el proceso y todo tipo de recomen-

daciones para futuras líneas de investigación que puedan iniciarse

sobre la temática. 

las conclusiones se piensan tras una reflexión profunda que pro-

porcione relevancia. es el momento para que los datos adquieran

su significado, lo que implica una elaboración conceptual de la

información y un modo de enunciarla que permita su comunica-

ción con la finalidad de advertir sobre nuestro trabajo de investi-

gación a cualquier posible lector. este análisis permite conocer la

realidad de la problemática investigada, evaluar la situación y pla-

nificar las acciones que mejoren y solucionen la situación que defi-

níamos como problema.

11. Referencias bibliográficas: proveen de fundamento teórico, fia-

bilidad y rigor al trabajo y facilitan la verificación de los datos con-

sultados mediante su autoría, lo que permite confirmar si la temáti-

ca ha sido tratada con anterioridad. referirse a los autores, mediante

citas textuales, o parafraseadas, otorga credibilidad porque afianza

los argumentos de forma más consistente, y permite cotejar, al poten-

cial lector de nuestro trabajo, aquellas ideas que considere oportunas

con otras fuentes de información bibliográfica. 

12. Anexos: la real academia española (2022) define como anexo lo

que es unido o agregado a algo, en este caso concerniente a escritos

o documentos. son elementos opcionales dentro del trabajo de
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investigación, tales como datos, ilustraciones, gráficos, glosarios,

etc., que son relevantes y que pretenden incluir información comple-

mentaria que no aparece en el cuerpo del trabajo por la limitación

del número de páginas. se colocarán tantos como asuntos se anexen,

en páginas independientes y asignando un código de número (roma-

no o arábigo) o de letra mayúscula, y ubicados después de las refe-

rencias bibliográficas. es importante la referencia a cada anexo en el

texto del documento donde se hable de él, escribiendo entre parén-

tesis «ver anexo a». 

6. concLusiones

los trabajos de investigación requieren su difusión a la comunidad cientí-

fica con un status propio, definido en principio por un plan que se proyec-

ta de manera definitiva en el trabajo. es un proceso que culmina con la

publicación del manuscrito.

la redacción científica pretende comunicar eficazmente sobre el resultado

de una investigación. el propósito de redacción de un documento escrito

comienza con el plan de crear una estructura específica para su presenta-

ción, que ha de regir la conformación del documento, consistente en aspec-

tos formales convenidos por la comunidad científica.

Por último, destacar que cualquier trabajo académico supone búsqueda

y consulta de fuentes. todo lo que resulta de dicha indagación, aquello

que provenga de una fuente, ha de ser correctamente citado y referen-

ciado. es importante recoger las fuentes de información empleadas en

su realización. 
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Preventing the Transmission of Parent-Child Violence 

in Contexts of Gender-Based Violence: Kintsukuroi

Greisi Johana alvarado Castillo
Graduada en eduCaCión soCial en el Ces don BosCo

Resumen

la violencia de género tiene un impacto significativo no solo en las víctimas directas,
sino también en los hijos e hijas de las mujeres afectadas. estos menores experimen-
tan diversos tipos de violencia, lo que ha llevado a reconocerlos desde 2015 como víc-
timas directas de violencia de género, otorgándoles los mismos derechos que a sus
madres en este contexto. aunque la violencia de género ha sido ampliamente aborda-
da como un maltrato hacia la mujer, su transmisión intergeneracional, particular-
mente hacia los niños y niñas, ha recibido menos atención. la prevención de este ciclo
de violencia requiere una educación integral que involucre tanto a los profesionales
del ámbito social como a los entornos más cercanos a los menores, en especial a las
madres, quienes juegan un papel crucial en la prevención del aprendizaje de la violen-
cia. este artículo explora la importancia de la educación y el apoyo a las madres para
romper el ciclo intergeneracional de violencia y garantizar el bienestar de los meno-
res mediante una propuesta de intervención que dota de recursos a la maternidad
como parte activa de prevención e intervención con sus hijos e hijas. 

Palabras clave: transmisión intergeneracional, violencia de género, educación,
maternidad competente, valores.

Abstract Gender-based violence has a significant impact not only on the direct victims
but also on the sons and daughters of the affected women. these children experience
various forms of violence, which led to their official recognition in 2015 as direct vic-
tims of gender-based violence, granting them the same rights as their mothers in this
context. While gender-based violence has been widely addressed as abuse against
women, its intergenerational transmission—particularly to children—has received less
attention. Preventing this cycle of violence requires a comprehensive approach to edu-
cation involving both professionals in the social sphere and those closest to the chil-
dren, especially mothers, who play a crucial role in preventing the internalisation of
violent behaviours. this article explores the importance of educating and supporting
mothers to break the intergenerational cycle of violence and ensure children's well-
being through an intervention proposal that equips mothers with resources, positio-
ning them as active agents in prevention and intervention with their children.

Keywords: intergenerational transmission, gender-based violence, education,
competent motherhood, values.
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1. IntRoduccIón

Cada día se puede observar, según las cifras del instituto nacional de esta -

dística, que la violencia de género está aumentando. se cree que se puede

estar transmitiendo el aprendizaje de la violencia, tal como nos indica

varela (2016) en su artículo Las sutilezas del patriarcado en la transmi-

sión de valores que alimentan la violencia de género. es por ello que el

presente estudio se centra en cómo la exposición de los menores a situacio-

nes de violencia de género influye en su desarrollo, comportamientos y

relaciones futuras. en este contexto, los padres y madres actúan como los

principales modelos de referencia para los niños, quienes tienden a repro-

ducir roles de género observados en su entorno familiar. en particular, los

menores que crecen en un hogar donde se perpetúan actitudes violentas,

tanto físicas como verbales, pueden adoptar estos comportamientos en

su vida adulta, replicando la violencia observada, como avala la teoría

del aprendizaje de Bandura por observación e imitación.

este artículo aborda la importancia de la prevención de la transmisión de

violencia desde una perspectiva educativa, proponiendo que la interven-

ción debe centrarse en las madres como figuras clave en la socialización de

los niños. el proyecto aquí presentado se enmarca dentro de un enfoque

preventivo y consiste en el diseño de una página web dirigida a mujeres víc-

timas de violencia de género y sus hijos e hijas. la página tiene como obje-

tivo proporcionar a las madres herramientas educativas que fomenten la

igualdad de género y la prevención de comportamientos violentos en sus

hijos, con el fin de romper el ciclo intergeneracional de violencia.

la metodología del estudio se basa en una revisión bibliográfica sobre la

socialización diferencial, la maternidad competente y el apego, así como en

un análisis de los programas existentes en españa dirigidos a menores víc-

timas de violencia de género. además, se examina la legislación actual rela-

cionada con la protección de los menores y se identifican las necesidades

no cubiertas por los programas existentes. a partir de esta base teórica y

práctica, se desarrolla una plataforma digital que ofrece recursos educati-

vos, información sobre ayudas económicas y talleres para fomentar una

maternidad positiva y responsable.

el propósito principal de esta intervención es empoderar a las madres para

que puedan educar a sus hijos en igualdad, previniendo la transmisión de



violencia. a través del vínculo afectivo con sus hijos, las madres tienen la

capacidad de promover valores fundamentales como la igualdad y la reso-

lución de conflictos de manera asertiva. este enfoque innovador destaca la

importancia de intervenir no solo con los niños y niñas, sino también con

las madres, para garantizar un cambio profundo en las dinámicas familia-

res y contribuir a la erradicación de la violencia de género desde la base.

2. FundAmentAcIón

2.1 marco teórico

2.1.1 Violencia

en este primer eje, se explican los conceptos generales de la violencia, su

tipología, clasificación, así como el punto central de la violencia de género

y el maltrato infantil. 

a lo largo de la historia, el concepto de violencia se ha ido ampliando según

se creaban organizaciones que velaran por los derechos humanos. Por

ejemplo, una de las definiciones más amplias la proporciona la organiza -

ción Mundial de la salud (oMs), para la cual la violencia es:

el uso deliberado de la fuerza física o el poder ya sea en grado de
amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o pri-
vaciones. (párr. 1)

es una definición amplia y general que pone la base para los diferentes

tipos de violencia, que se pueden clasificar según como se ejerza sobre el

individuo, según por qué se realice o también según sobre quién la padezca 

en esta propuesta de intervención del presente artículo, nos centramos en

dos destinatarios en concreto: la mujer y los niños, siendo el vínculo que les

une el de madre e hijos. Con lo cual, se destaca la violencia de género, la

violencia infantil y la violencia vicaria.

sin embargo, antes de hablar de violencia de género, se debe hacer referen-

cia al género. el género no es lo mismo que el sexo (masculino o femeni-
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no), sino que es una construcción social y cultural en base al sexo. es decir,

es lo que se ha decidido que puede y debe hacer el sexo femenino o el mas-

culino, no solo en cuestión de lo que deben hacer, sino también en cómo

deben pensar y sentir.

esto viene determinado por el patriarcado, definido por la real academia

española (rae) como una organización social primitiva en que la autori-

dad es ejercida por un varón, jefe de cada familia, extendiéndose ese poder

a los parientes aun lejanos de un mismo linaje. nace de la construcción de

género de algunas culturas. dándose dos tipos: el de coerción, es decir,

mediante la violencia hacia la mujer, o el de consentimiento, que da lugar

a la socialización diferencial, que es la aplicación de esa construcción de

género de forma aceptada hacia el hombre o la mujer. 

en la siguiente imagen se puede observar esa socialización diferencial

según rousseau. Él plasmó la situación de su época y manifestó que, mien-

tras la mujer no pasara a la esfera pública, a esta no se la podría ni prote-

ger ni ver como igual.

Figura 1
Espera privada y pública según Rousseau
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a la mujer se la deja en la esfera privada en todos los ámbitos, todo lo

contrario que al hombre. la asocian el cuidado, el hogar, se la tacha de

poca racionalidad y se hace hincapié en lo emocional; por el contrario, el

hombre es libre, autónomo, tiene propiedades, sueldo, conocimiento y

racionalidad. 

Frente al patriarcado surge el feminismo, denominado por la rae como

«el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre». esta defi-

nición solo da un breve aporte de lo que es; una definición más completa la

aporta la organización de las naciones unidas de Mujeres (s. f.), que lo

define como un movimiento que defiende la igualdad de derechos de la

mujer respecto al hombre en todos los ámbitos. a esto, la delegación del

Gobierno contra la violencia de género de españa (2022) añade que el

feminismo se puede ver desde dos perspectivas: 

«Como teoría científica que nos da información sobre las desigual-
dades que existen entre los hombres y las mujeres», o «como movi-
miento político y movimiento de organizaciones que defienden la
igualdad entre mujeres y hombres». (p. 10)

lo que tienen en común estás tres definiciones del mismo concepto es que

aúnan el término igualdad como base del feminismo. se recalca que la

igualdad es un derecho, citado el preámbulo de la declaración universal de

los derechos humanos (párr. 5).

esto lleva a la definición de violencia de género, la cual se ha denominado

erróneamente como violencia doméstica o intrafamiliar, siendo la de géne-

ro un tipo de violencia específica que se ejerce sobre la mujer por el hecho

de ser mujer. ha sido definida por la onu Mujeres (s. f.) como «actos dañi-

nos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su

género. tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la

existencia de normas dañinas» (párr. 2), uno de estos actos dañinos para

violentar a la mujer es atacar a sus hijos. 

Cuando el fin de este ataque hacia otro ser es lastimar a la madre, se crea

un tipo de violencia específica, acuñada hace poco más de una década como

violencia vicaria, haciendo alusión a la sustitución. tal como señala Garcés

de los Fayos (2022), es descrita como un tipo de violencia que utiliza a los

hijos e hijas de las mujeres que sufren violencia de género para lastimarlas

de la forma más cruel. 
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la violencia vicaria, además de ser una de las más crueles acciones para

realizar violencia de género, también es maltrato infantil. la orga -

nización de las naciones unidas (onu) enmarca este tipo de maltrato

como:

Cualquier forma de abuso o desatención que afecte a un menor
de 18 años, abarca todo tipo de maltrato físico o afectivo, abuso
sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otra
índole que vaya o pueda ir en perjuicio de la salud, el desarrollo o
la dignidad del menor o poner en peligro su supervivencia en el
contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.
(párr. 1)

el maltrato infantil también se puede clasificar según varios sistemas, el

más común es el jerárquico, el cual divide el maltrato en dos tipos: acti-

vo y pasivo. entendiendo así el maltrato activo como el abuso sexual o el

maltrato físico, y el maltrato pasivo como la negligencia infantil y el mal-

trato emocional, como se puede ver a continuación en la clasificación ela-

borada por lau et al. (2005) citada en aparicio (2008).

tabla 1
Clasificación del maltrato infantil

nota. tomado de aparicio (2008). 
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Tipo dE MalTraTo clasificaciÓn

abuso�sexual
cualquier�abuso�sexual�

(puede�incluir�cualquier�otro�tipo)

maltrato�físico
no�abuso�sexual,�cualquier�maltrato�físico�
(puede�incluir�la�negligencia�infantil)

negligencia�infantil
no�abuso�sexual/maltrato�físico,�

cualquier�experiencia�de�negligencia�infantil�
(puede�incluir�el�maltrato�emocional)

maltrato�emocional maltrato�emocional�de�forma�aislada�(no�otros�tipos)



Con esto se quiere afirmar que un menor, que no es sometido a maltrato

físico, no deja de ser un menor maltratado en el ámbito emocional, o pasi-

vamente si es el receptor del maltrato hacia su figura de apego, como suele

ser la madre, a través del vínculo que se tiene con ella. 

Para ser más precisos en la importancia del vínculo entre el menor y su

maltratador, hay otro sistema de clasificación elaborado por Barnett et

al. (1993), que tienen en cuenta ese factor, destacando que cuando es por

parte de la madre o el padre, las consecuencias aumentan considerable-

mente. también se acentúa la relevancia en la edad del menor, pues es

importante cuánto tiempo ha pasado en esa situación de maltrato, ya

que, según esto, las consecuencias pueden perdurar durante toda la vida

del niño.

2.1.2 Maternidad y paternidad: buena praxis

en este segundo eje se explica el apego, el vínculo y la importancia de la

parentalidad competente.

según el diccionario de la lengua española, el apego es el afecto, cariño o

estimación hacia una persona o cosa, mientras que el vínculo es lo que ata,

une o relaciona a las personas o las cosas; con lo cual el apego es lo que

genera el vínculo. desde el nacimiento el ser humano necesita de otros

para poder sobrevivir e integrarse en la sociedad.

Generalmente, es el apego que sentimos hacia alguien lo que genera esos

vínculos a lo largo de la vida, salvo cuando el ser humano es pequeño y vul-

nerable. un bebe hacia su cuidador principal lo que genera primero es un

vínculo, que es lo que hace despertar en él el apego. ese apego generado

por ese vínculo materno o paterno es vital en el bebé, pues marcará cómo

generará su relación con otras personas y cómo serán esos vínculos a lo

largo de su vida. 

analizando en profundidad el apego y su importancia, es clave destacar a

John Bowlby y su teoría del apego. apoyado por la psicóloga Mary

ainsworth, desarrollaron una tipología de apego basándose en el vínculo

generado y las consecuencias de ello. en la siguiente tabla se recoge esa

tipología:
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tabla 2
Tipología de apegos

nota. tomado de abaterapia (2021). 

tal como recoge la tabla, el primer vínculo, determinará nuestro compor-

tamiento en las siguientes etapas de la vida, pero esto es modificable y

puede cambiar a un apego sano con el correspondiente apoyo, como puede

ser una parentalidad positiva a través de la educación, mediante la educa-

ción en valores, en igualdad, en equidad, no solo de los padres que son el

referente de los menores, sino en los propios menores para que puedan

transmitirlos y cultivarlos.

en la sociedad, cada persona cumple un rol a nivel personal, laboral, edu-

cativo... Con lo cual, dentro de las familias los miembros cumplen ciertos

roles según lo que se espera que deben hacer de acuerdo con lo aceptado

socialmente respecto a mujer-madre y hombre-padre.

según la tradición y cultura, a la madre se le atribuye la crianza y, en con-

secuencia, el cuidado. al padre, ser el sustento de la casa económicamente.

así se formaría una familia aceptada socialmente, con una madre cuidadora

Educación y Futuro, 52 (2025), 157-191

164

Prevención de la transmisión de la violencia paterno-filial 
en contextos de violencia de género: Kintsukuroi

apEgo sEguro

Es�el�más�sano,�refleja�confianza�e�incondicionalidad�del�me�-
nor�en�su�cuidadora�o�cuidador.�Son�menores�validados�emo-
cionalmente�y�seguros�de�sí�mismos.�Son�exploradores�activos
con� la� compañía� de� sus� cuidadores� y� se� intranquilizan� si� se
separan�de�ellos.

apEgo ansioso 
y aMbivalEnTE

Sentimientos�de�incertidumbre,�angustia,�desconfianza�del�menor
hacia� sus� cuidadores.� Genera� adultos� con� esos� sentimientos
hacia� toda�persona� con� la� que�generen� vínculos.�Su� forma�de
descubrir�el�mundo�es�mediante�el�miedo�y�la�constante�supervi-
sión�de�que�no�se�les�abandone.

apEgo EviTaTivo

Sentimientos�de�vacío�emocional.�Son�menores�que�se�sienten
infravalorados,�muestran�indiferencia�ante�los�cuidadores�y�evi-
tan�a�lo�largo�de�su�vida�el�contacto,�desarrollando�altos�nive-
les�de�estrés.

apEgo 
dEsorganiZado

Sentimientos�de�miedo�e�inseguridad�hacia�los�cuidadores.�Son
menores� que� tiene� comportamientos� explosivos� e� impulsivos
con�muy�bajo�control�de�sus�emociones.�pudiendo�desarrollar
con� el� paso� del� tiempo� comportamientos� disruptivos� en� sus
ámbitos�de�vida.



y un padre sustentador. Pero lo que define a una familia no es el rol que

cumple cada miembro, sino el vínculo que se establece entre ellos. las fun-

ciones que adquieren ambos progenitores, independientemente del géne-

ro, son las de satisfacer las necesidades del menor y la de satisfacer los roles

que dicta la sociedad. Por ello, la familia se define como: «núcleo de perso-

nas que cuida, brinda atención y protección, ya sean padres, abuelos o tíos

nos brinda el afecto y apego emocional que forma parte de nuestra histo-

ria» (uniCeF, s. f., párr. 4).

además, a esta definición se puede agregar la palabra responsabilidad,

tal como se indica en la Convención de los derechos de la infancia, en la

cual se hace un especial hincapié a la responsabilidad de la familia en el

bienestar del niño, pues asemeja el núcleo familiar al medio o espacio

idóneo para que se dé el crecimiento, integración y desarrollo del menor.

si bien, destaca la responsabilidad desde dos vertientes, desde la que se

debe tener con el propio menor, y la que a la vez se asume con la socie-

dad al darle un miembro más.

Como se ha indicado, la familia debe proporcionar ese apego al menor,

pues es vital para su supervivencia, mediante una parentalidad y marenta-

lidad competente.

Jorge Barudy distingue entre dos tipos de parentalidad y marentalidad:

la biológica y la social. la biológica es la capacidad del ser humano de

procrear, mientras que la social hace referencia a esas capacidades maren-

tales y parentales que convierten a la persona en madre o padre. se deno-

mina social porque esas capacidades y funciones se basan en modelos o

patrones que nos han ido trasmitiendo la familia y en sí la sociedad.

una marentalidad y parentalidad competente hace referencia a la capa-

cidad para cuidar de los hijos y dar respuestas adecuadas a sus necesida-

des desde el amor, el reconocimiento, la no violencia, la atención y orien-

tación del menor.

una definición más holística de la marentalidad y parentalidad la aporta

rodrigo et al. (citado en domenech y Cabero, 2011), quienes definen las

competencias parentales como: 

Conjunto de capacidades que permiten a los padres afrontar de forma
flexible y adaptativa la tarea vital de ser padres, de acuerdo con las
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necesidades evolutivas y educativas de los hijos/as y con los estánda-
res considerados como aceptables por la sociedad, y aprovechando
todas las oportunidades y apoyos que les ofrecen los sistemas de
influencia de la familia para desarrollar estas capacidades. (p. 5)

Para desarrollar unas competencias parentales competentes, se ha de de -

terminar cuáles son las necesidades que cubrir en el menor. según Barudy

y dantagnan (2010; adaptado en domenech y Cabero, 2011), son cinco:

• nutritivas, cuidados, afecto, y estimulación: asegurar cubrir estas
necesidades, aportará seguridad al niño en sí mismo y en su entor-
no, así como ayudará a la adaptación que irá sucediendo según los
ciclos vitales de la persona.

• resiliencia: es una necesidad vital en el ser humano que debe desa -
rrollarse desde la infancia como elemento fundamental de supervi-
vencia y adaptación.

• necesidades educativas: este tipo de necesidad nace con el niño, y
determinará el acceso a su mundo social. este proceso está fuerte-
mente relacionado con la vinculación emocional que tengan padres
e hijos, es decir, está relacionado con afecto, la comunicación, el
apoyo y el control que haya entre ambos.

• Protección: es vital y muchas veces instintivo la protección de todo
lo extraño o peligroso que pueda atentar contra el niño y del cual
este aún no tenga las herramientas suficientes para su propia pro-
tección.

• socialización: es función de los padres, contribuir a la construcción
de la identidad del niño, así como colaborar en la formación positi-
va del autoconcepto y la autoestima.

Pero cuando esto no sucede, es decir, cuando no se da una parentalidad

social competente, no se cubren las necesidades del niño, lo que crea con-

secuencias negativas, a corto, medio y largo plazo tanto para el menor,

como para la sociedad. un menor que no tiene cubiertas sus necesidades

de socialización encontrará otras formas de relacionarse con su entorno.

Probablemente, si proviene de un hogar violento, esa será su forma de

hacerlo, atentando contra sus semejantes. si no se cubren sus necesidades,

si no se le dan herramientas para crear su identidad, puede desarrollar

trastornos. no cubrir las necesidades de un menor en todos los ámbitos es
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una pérdida y un fracaso de la sociedad, no solo de los padres. ejemplos de

consecuencias a corto plazo pueden ser enfermedades en el menor, a medio

plazo comportamientos disruptivos y, a largo plazo, puede incurrir en deli-

tos contra la sociedad y las personas que en ella conviven.

un menor que vive en un entorno de violencia de género, en el que uno

o ambos progenitores, por diversas razones, no ejercen una parentalidad

competente, acaba produciendo un fuerte impacto en el vínculo materno y

paterno.

2.1.3 Violencia de género: no hay una sola víctima

este último eje se centra en los menores víctimas de violencia de género, en

la resiliencia que desarrollan, la transmisión del ciclo de la violencia, y

cómo la educación es una herramienta de prevención.

según save the Children: 

durante la infancia, la exposición a estas situaciones tiene repercu-
siones negativas significativas a corto, medio y largo plazo en el desa -
rrollo emocional, social, cognitivo y académico, pudiendo afectar
incluso al funcionamiento en la vida adulta. (save the Children,
2020, párr. 2)

hasta hace poco se consideraba a los menores víctimas invisibles, incluso

a nivel legal, pese a ser testigos directos de la violencia que sufrían sus pro-

genitoras. actualmente son considerados víctimas directas como indica la

clasificación del maltrato infantil previamente vista.

sin embargo, es la taxonomía de holden la que se centra más en los hijos

de las mujeres víctimas de violencia de género y elabora una clasificación

de a lo que están expuestos. según esta taxonomía, los menores son víc-

timas desde antes de nacer, mientras son niños y niñas, y aun cuando

pasan a ser adultos, por las secuelas. Como se puede observar en la

siguiente tabla, elaborada a partir de datos expuestos en Menores: las

víctimas olvidadas. Consecuencias de la violencia de género sobre la

infancia y la adolescencia CPCM (2022) elaborado por Colegio Pro -

fesional de Criminología de la Comunidad de Madrid, se clasifican las

consecuencias del maltrato activo o pasivo en el que se ven inmersos los

menores por ámbitos: 
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tabla 3
Consecuencias en menores víctimas de violencia de género

nota. tomado de García Martí (2021).

Y según la edad en la que se dé el maltrato incidirá de una forma u otra

como se puede observar en la siguiente imagen:

tabla 4
Consecuencias de la exposición a la violencia de género en menores

nota. Bizkaia (2017). 
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social

Inhibición� y�miedo,� agresividad,� escasez�de�habilidades�prosociales� de
resolución�de�conflictos,�tendencia�a�interpretar�de�forma�negativa�y�hos-
til� las�conductas�de�otras�personas,�aislamiento�e� inseguridad,�soledad,
desconfianza,�conductas�antisociales�y�delincuencia.

emocional

ausencia�de�empatía,�ansiedad,�depresión,�desorganización�en�el�apego,
asunción�de�roles�que�no�le�corresponden�a�su�edad�(paternalización�y�de
género),�escasa�tolerancia�a�la�frustración,�sensación�de�desamparo,�con-
ducta�impulsiva,�escaso�autocontrol�y�explosiones�de�ira.�

cognitivo
baja� autoestima,� problemas� de� rendimiento� académico,� indefensión
aprendida,� legitimidad� en� el� uso� de� la� fuerza,� problemas� de� atención,
memoria�y�concentración,�egocentrismo�y�locus�de�control�externo.�

bEbÉs y
pEQuEÑos/as

Edad 
prE-Escolar Edad Escolar adolEscEnTEs

conductual Irritabilidad.
agresividad,�problemas�

de�conducta.

agresividad,�
problemas�de�conducta,�

desobediencia.

conductas�
violentas,�fugas,
delincuencia.

Emocional

miedo,�ansiedad,�tristeza,�
preocupación�por�la�madre,

trastorno�de�estrés�
postraumático,�dificultades

afectivas.

miedo,�ansiedad,�
depresión,�baja�autoestima,
culpabilidad,�vergüenza,
trastorno�de�estrés�
postraumático.

Depresión,�
ideas�suicidas,�
trastorno�
de�estrés�

postraumático.

física
problemas�para
dormir�y�comer,
angustia.

alto�nivel�de�actividad,�
intentos�de�llamar�la�atención�
y�de�aferrarse,�actos�regresivos.

abuso�de�
sustancias.

cognitiva
Dificultades�de
comprensión.

comprensión�limitada,�
sentimientos�de�culpabilidad.

culpa,�problemas�de�
rendimiento�escolar,�
actitudes�a�favor�de�la

violencia.

actitudes�a�favor
de�la�violencia.

social

problemas�a�la�hora�de�
interactuar�con�los�iguales�o
adultos,�relación�ambivalente

con�la�madre�o�el/la�
cuidador/a�principal.

menos�y�peor�calidad�
en�las�relaciones�con�

sus�iguales.

Relaciocnes�
(de�pareja)�con�
conductas�
violentas.



es muy importante la etapa de la vida del menor en la cual se da esta expo-

sición a la violencia, pues, si bien es un bebé y crece inmerso en la violencia,

puede asumirlo como parte de su cotidianidad. o si, por el contrario, se da

en etapas y periodos cortos, pueden desarrollarse un pensamiento crítico en

el menor sobre ello. Pero, como se observa en la tabla, hay consecuencias

en cualquier etapa del menor, aunque la frecuencia sea muy corta.

Frente a estas consecuencias, es importante que el niño pueda desarrollar

resiliencia. esta palabra proviene del latín «resalire» que significa reco-

menzar. se usa para denominar la propiedad del acero de volver a su for -

ma inicial pese a intentar deformarlo (significado aportado por la física).

sociológicamente, se atribuye esa propiedad a la persona, es decir, una

capacidad de la persona de poder sobreponerse a las dificultades y salir for-

talecida. en el caso de los menores al pasar por una situación de violencia

de género, es importante desarrollar esa resiliencia para su desarrollo per-

sonal. la resiliencia no es una característica de determinadas personas,

sino que es un proceso que puede llevar a cabo cualquier ser humano, pues-

to que es el «resultado de las interacciones entre el individuo y sus seme-

jantes, sus condiciones de vida y, por último, su ambiente vital» como nos

indica Jorge Barudy en su libro los buenos tratos a la infancia citado en

agencia de noticias del Colegio de la uPB (2020, párr. 1).

en cuanto a la familia, según Giddens (1993 y 2006) citado en aroca Mon -

tolío et al. (2012), «la familia es el lugar más peligroso en la sociedad moder-

na» (p. 2). esto es debido a que, según la teoría del aprendizaje social acuña-

da por Bandura, las figuras de referencia, empezando por la familia, van

haciendo de modelo de la persona. la teoría rechaza un componente genéti-

co que predisponga a ciertos comportamientos y pone el foco en el aprendi-

zaje por observación. Muchos menores que viven en entornos violentos, que

padecen esta violencia o simplemente la observan, pueden llegar a replicar

estas conductas, tanto las del agresor como las de la víctima. 

el apego, como ya se ha visto, es fundamental en el desarrollo de todos los

ámbitos del menor, pero, aunque este no se dé de forma segura, como es el

caso de menores víctimas de violencia de género, no son menores irrecupe-

rables. las consecuencias a largo plazo se pueden mitigar incluso invertir

hacia algo positivo mediante la resiliencia y, sobre todo, la educación en

feminismo, convirtiendo a las madres en transmisoras del feminismo
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en sus hijos e hijas, siendo así agentes transformadoras del presente y futu-

ro de los menores, y el de las futuras generaciones. 

Mediante la propuesta innovadora explicada en este artículo, se pretende

dotar a estas madres de herramientas educativas para crear factores de

protección para la prevención de la transmisión de la violencia paterno-

filial, y a su vez fomentar la implicación en la igualdad de género. es impor-

tante destacar que muchas veces, las madres son transmisoras del patriar-

cado de consentimiento y es importante que ellas puedan ser conscientes

de lo que implica educar en igualdad. 

2.2 marco legal

2.2.1 Internacional

todos los seres humanos tienen una serie de derechos según la declaración

univeral de los derechos humanos de 1948. específicamente, en los siguien -

tes artículos se hace referencia a la no violencia:

artículo 1: todos los seres humanos nacen libres e iguales en digni-
dad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.

artículo 3: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona.

artículo 5: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes. 

en el artículo 1 se hace referencia claramente al ser humano y destaca el

comportamiento fraternal. en el artículo 3 se mencionan tres derechos

fundamentales: la vida, la libertad y la seguridad. Y en el artículo 5 se

rechaza cualquier acto que conlleve violencia.

sin embargo, a las mujeres no se les permitió reafirmar y respaldar sus

derechos a nivel internacional hasta la Convención sobre eliminación de

todas las formas de discriminación contra la mujer (CedaW), el 18 de

diciembre de 1979. esta convención surgió debido a la preocupación por el

incumpliendo de los derechos humanos de las mujeres. Con esta conven-

ción se toman las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra

índole necesarias para cumplir con los derechos de las mujeres. además, se
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creó el Comité integrado por un miembro de cada estado que forman parte

de la onu, con el objetivo de ver el progreso de estas medidas y velar por

su cumplimento. entre las medidas aportadas destacan la de la eliminación

de prejuicios y estereotipos que fomenten la desigualdad entre sexos y la

deconstrucción de lo que se atribuye a las mujeres.

una vez que se reconoce y se vela por una serie de derechos para ellas,

surge la posibilidad de poder atentar contra esos derechos de manera legal,

es decir, con una consecuencia apoyada por la ley. la violencia de género

vulnera todos los derechos de la mujer y también los derechos de sus hijos

e hijas, citados en la Convención sobre los derechos del niño, aprobada el

20 de noviembre de 1989. entre los derechos otorgados a la infancia se

incluye el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. la violencia

que se ejerce sobre sus madres incide directamente en su desarrollo en

todos los ámbitos.

Para prevenir que se vulnere los derechos de ambos, se han creado una serie

de leyes y convenios para protegerlos, tanto a nivel internacional, como los

ya citados, como a nivel europeo, estatal, autonómico o municipal. 

2.2.2 Europa

a nivel europeo, según la delegación del Gobierno contra la violencia de

Género en españa (s. f.), «no existe ningún instrumento legal a escala de la

ue que aborde la violencia contra la mujer de manera integral y que inclu-

ya todas las formas de violencia contra la mujer» (párr. 1).

sin embargo, en el tratado de lisboa celebrado en 2007, se vincula la

declaración 19 al artículo 8 del tratado de Funcionamiento de la unión

europea, estableciendo una nueva base legal con relación a la violencia de

género, citada en las declaraciones anejas al acta final de la conferencia

intergubernamental que adoptó el tratado de lisboa (2012):

la Conferencia conviene en que (sic), en su empeño general por eli-

minar las desigualdades entre la mujer y el hombre, la unión tratará

en sus distintas políticas de combatir la violencia doméstica en todas

sus formas. es preciso que los estados miembros adopten todas las

medidas necesarias para prevenir y castigar estos actos delictivos y

para prestar apoyo y protección a las víctimas. (p. 347)
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Con ello, insta a cada estado miembro a tomar medidas contra la violencia

de género y las consecuencias derivadas de ella.

también se ha de mencionar, por su importancia, el Convenio del Consejo

de europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres

y la violencia doméstica, elaborado por el consejo de europa y celebrado en

estambul en 2011. en este convenio se reconoce la vulneración de los dere-

chos de las mujeres y los atentados que se ejercen contra ellas, declarando

que: «aspirando a crear una europa libre de violencia contra las mujeres y

de violencia doméstica» (p. 4), se alcanzan los siguientes acuerdos, entre

los que destacan las políticas integrales y la recogida de datos, que actual-

mente en españa lleva a cabo la delegación del gobierno contra la violencia

de género, creada por el Ministerio de igualdad del Gobierno de españa.

2.2.3 Nacional

dentro del marco jurídico estatal español, están vigentes las siguientes leyes: 

• ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, Medidas de Protección
integral contra la violencia de Género: esta ley surge como res-
puesta global a la violencia de género. Con ella se creó la delegación
del Gobierno para la violencia de Género, el observatorio estatal
de violencia sobre la mujer y juzgados y fiscalías especialistas en
materia de violencia de género. 

• ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres: en el preámbulo de esta ley se manifiesta que,
aunque la igualdad es un derecho humano y se ha intentado llevar
a cabo, esto ha resultado insuficiente, dando como resultado esta
ley, que pretende fomentar una igualdad real entre hombres y muje-
res. su aportación viene dada por la utilización de la transversali-
dad y la aplicación de medidas de acción positiva, puesto que modi-
fica muchas leyes reguladoras en casi todos los ámbitos. incorpora
novedades como el permiso de paternidad retribuido o la paridad
de trabajadores en empresas.

• real decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para
el desarrollo del Pacto de estado contra la violencia de género: esta
ley nace de un estudio realizado por órganos del gobierno sobre por
qué no se está avanzando en la lucha contra la violencia de género.
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una vez realizado este estudio, se elaboraron una serie de estrate-
gias y medidas recogidas en esta ley, que a su vez modifica varios
artículos de la ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, Medidas
de Protección integral contra la violencia de Género, añadiendo
también la asistencia a los hijos de las víctimas, reforzando la asis-
tencia judicial y afirmando que la víctima pueda personarse como
acusación particular en cualquier fase del procedimiento.

• ley orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infan-
cia y la adolescencia frente a la violencia: esta ley reciente surge para
introducir la prevención y hacer hincapié en el desarrollo integral del
menor, puesto que la anterior se centraba en la sanción, poniendo el
foco en el agresor y no en el menor. aporta un enfoque preventivo,
define el principio del buen trato al menor, y crea figuras claves como
el coordinador de bienestar y el delegado de protección, entre otras.

2.3 marco social

2.3.1 Estadísticas de menores víctimas de la violencia

los últimos datos recogidos sobre las y los menores víctimas de violencia

de género provienen de la macroencuesta de violencia contra la mujer

realizada en 2019 por la delegación del Gobierno de españa contra la

violencia de Género, y del estudio promovido y coordinado por la dele -

gación del Gobierno contra la violencia de Género, titulado Menores y vio-

lencia de género, ambos publicados en 2020.

respecto a la macroencuesta, estas se realizan desde el 1999 y son clave

como indicador para evaluar la violencia de género invisible, es decir, la

violencia de género que no se llega a denunciar. 

la última macroencuesta data de 2019 y aportó los siguientes datos tras

encuestar a 9.568 mujeres como muestra representativa de la población

femenina en españa a partir de 16 años, es decir, los datos obtenidos luego

se extrapolan a la población total que se representa.

estos datos arrojaron un gran porcentaje de mujeres que han sufrido o

siguen sufriendo violencia de género. de las mujeres que han sido víctimas

y madres, el 54,1% afirman que sus hijos eran menores, presenciaron la

violencia y, además, algunos la padecieron con los siguientes porcentajes.
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el 89,6% de los hijos que presenciaron los episodios eran menores, y de

este porcentaje, el 51,7% también sufrió las agresiones.

otro dato concluyente que nos aporta la encuesta ya citada es la estimación

del número de menores que viven actualmente en hogares de mujeres que

han sufrido violencia en la pareja en los 12 meses previos a las entrevistas

de la macroencuesta, exponiendo que hay un total de 265.860 menores que

viven en los hogares de las mujeres entrevistadas y que están sufriendo vio-

lencia. de esa cantidad, el 232.818 son hijos suyos y 33.042, otros niños

que conviven con la víctima. 

extrapolando estos datos a la población total, y tal como nos indica este

estudio, hay 1.678.959 menores en hogares expuestos a la violencia de géne-

ro, como nos indica a continuación la siguiente tabla: 

tabla 5
Estimación del número de menores expuestos a la violencia 

que conviven con la víctima

nota. subdirección General de sensibilización, Prevención y estudios de la violencia de Género
(2020). 
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Violencia física y/o
sexual en los últimos

12 meses de 
cualquier pareja

Violencia psicológica
(control, económica,
emocional, miedo) en
los últimos 12 meses
de cualquier pareja

Violencia total
en los últimos 
12 meses de

cualquier pareja

número� estimado� de� mujeres� vícti-
mas�de�violencia�en�los�12�meses�pre-
vios�a�la�entrevista

374.175 2.164.006 2.197.691

número�medio�de�hijos�menores�que
viven�con�la�mujer�en�el�hogar�

total� hijos� menores� que� viven� en
hogares�de�mujeres�que�actualmente
están�sufriendo�violencia

0,62

232.818

0,60

1.293.169

0,60

1.314.712

número�medio�de�otros�menores�dis-
tintos� a� los� hijos� que� viven� � con� la
mujer�en�el�hogar

total� otros� menores� distintos� a� los
hijos�que�viven�en�hogares�de�muje-
res�que�actualmente�están�sufriendo
violencia

0,09

33.042

0,16

356.926

0,17

364.247

Total menores (hijos + no hijos)
que viven en hogares de mujeres
que actualmente están sufriendo
violencia

265.860 1.650.095 1.678.959

EsTiMaciÓn dEl núMEro dE MEnorEs ExpuEsTos a la violEncia 
por vivir En El hogar dE una MujEr QuE sufrE violEncia En la parEja

(n=frEcuEncia MuEsTral, %= porcEnTajE*)



Por otro lado, el estudio publicado en 2020 titulado Menores y violencia de

género, elaborado por M.ª José díaz-aguado Jalón (dirección general),

rosario Martínez arias (Metodología) y Javier Martín Babarro (ejecución

técnica), y editado por el Ministerio de igualdad, en el cual se ha encues-

tado a 10.465 menores, de 14 a 18 años, de 304 centros educativos de

educación secundaria de españa, aportan datos que crean tres grupos

según sus respuestas: menores con exposición máxima a la violencia (es

decir, que hayan convivido o estén conviviendo con violencia de género),

menores de exposición media, y menores que no están expuestos a ello. los

menores expuestos y medio expuestos manifiestan estar de acuerdo con

frases como «está justificado que un hombre agreda a su mujer o a su novia

cuando ella decide dejarle» o «un buen padre debe hacer saber al resto de

la familia quién es el que manda». es decir, se ha identificado que, en

menores expuestos de forma constante (convivencia) a la violencia de

género, se genera una mentalidad que conduce a la violencia de género,

frente a los menores que no están expuestos a ella, quienes afirmaban no

estar nada de acuerdo con esas frases. 

asimismo, este estudio también nos aporta un patrón del menor que ha

sido expuesto a la violencia sobre su madre de manera reiterada: 

Figura 2

Patrón de menores expuestos de forma continua 
a la violencia de género

nota. elaboración propia a partir de los datos de díaz-aguado et al. (2020). 
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Repetir�curso,�faltar�a�clase��o�llegar�tarde�sin
justificación

bajas�espectativas�de�carrera�universitaria,�fracaso
escolar

baja�autoestima

malestar�físico�y�psíquico�(tristeza,�miedo,�dificultad
para�dormir)

poca�integración�social�con�su�grupo�de�iguales

alto�consumo

justificación�de�violencia�y�estrés�ante�situaciones
que�contradicen�esterotipos�machistas



Para finalizar con las aportaciones significativas que realiza este estudio,

es importante resaltar que ninguno de estos menores es irrecuperable,

tal como dice su autora M.ª José díaz-aguado Jalón, catedrática de

universidad en Psicología de la educación, quién pone la clave de la eli-

minación de la violencia en la educación en valores, alegando que nadie

nace siendo un maltratador, basándose en la plasticidad humana para

aprender, dando así esperanza a la humanidad con la prevención de la

violencia, es decir, no solo es cuestión de eliminarla, sino de prevenirla

desde la educación.

2.3.2 Referencias sociales sobre la violencia de género en niños

en este segundo apartado, se examina el eco social, es decir, cómo reper-

cute la violencia de género en los menores y, por ende, en la sociedad en su

conjunto.

Como se abordó en el marco teórico, la socialización diferencial es un fenó-

meno social que, aunque no está formalmente legislado, se transmite de

manera voluntaria e inconsciente. la sociedad asigna roles diferenciados

según el género, construyendo así una serie de comportamientos, valores y

creencias que se transmiten de generación en generación. esta transmi-

sión, si bien puede incluir valores positivos, también perpetúa antivalores

como la intolerancia, la desigualdad y, en muchos casos, situaciones de vio-

lación de derechos humanos.

desde el año 2013, los menores han sido reconocidos como víctimas de vio-

lencia de género y contabilizados como tales. sin embargo, persiste una

falta de conciencia social sobre lo que acarrea que un menor sea expuesto

a ella. la sociedad, en general, solo reacciona con fuerza en momentos

extremos, como cuando se produce el asesinato de un menor a manos de

su progenitor. en esos momentos, los medios de comunicación y las pro-

testas sociales cobran visibilidad, pero el daño ya está hecho, tanto para el

menor como para la madre.

según los datos del último boletín estadístico, que data de enero de 2023,

elaborado por el Ministerio de igualdad y la delegación del Gobierno con-

tra la violencia de Género, desde 2013 han muerto 49 menores por violen-

cia de género, y 388 han quedado huérfanos.
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estos números, aunque alarmantes, solo representan una fracción de la

tragedia, ya que muchos de estos casos ocurren durante el régimen de visi-

tas al que los padres tienen derecho, incluso cuando cuentan con antece-

dentes de violencia de género. Como señala rosa Guiralt, fiscal delegada de

violencia sobre la mujer, en un informe publicado en el Centro de estudios

Jurídicos, en 12 de estos casos había denuncias previas y medidas de pro-

tección solicitadas por las madres para sus hijos.

este fenómeno resalta la necesidad urgente de revisar las políticas de pro-

tección infantil y la importancia de crear una conciencia social que permi-

ta prevenir estos hechos trágicos antes de que se materialicen. la violencia

de género no solo afecta a las mujeres, sino que también tiene un impacto

devastador en los menores, quienes quedan atrapados en un ciclo de vio-

lencia que los marca a nivel emocional, psicológico y social.

2.3.3 Programas de atención a los menores

Para concluir, a través de una tabla se exponen algunos de los programas

de atención a las menores y los menores víctimas de violencia de género en

el ámbito nacional:

tabla 6
Programas de intervención específicos para menores 

expuestos a violencia de género a nivel nacional 
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provincia noMbrE dEscripciÓn

comunidad�de
madrid programa�mira

Es�un�recurso�de�atención�psicosocial�especí-
fico�y�especializado�cuyo�objetivo�es�la�recu-
peración�emocional�y�social�de�las�mujeres�y
los�hijos�de�éstas.

comunidad�de
madrid programa�atiende

Recurso� que� ofrece� atención� sanitaria,
sobre�todo�a�nivel�mental,�tanto�a�los�meno-
res� como� a� sus� madres� mediante� terapias
individuales�o�grupales.

La�Rioja programa
apóyame

Recurso�de�carácter�socioeducativo�que�inter-
viene�sobre�menores�de�18�años�que�hayan
vivido�en�un�ambiente�de�violencia�de�género.

prograMas dE inTErvEnciÓn EspEcÍficos
para MEnorEs ExpuEsTos a violEncia dE gÉnEro 

a nivEl nacional
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provincia noMbrE dEscripciÓn

murcia programa�Sapmex

Recurso� cuyo� objetivo� es� reducir� el
impacto�de� los�menores�derivados�de
recursos� especializados� en� violencia
de�género.�Su�intervención�es�psicoló-
gica�y�personal,�y�también�llevan�tera-
pia�asistida�con�animales.

castilla�la�mancha

programa�de�asistencia
psicológica�a�menores�
víctimas�de�violencia�

de�género

Recurso� de� atención� psicológica� a
menores�de�4�a�17�años.�La� interven-
ción�es�especializada�e�individualizada,
y� el� objetivo� es� aminorar� el� impacto
emocional� y� psicológico�de� los�meno-
res.� también� interviene� con� mujeres
menores�de�edad�entre�14� y�17�años
que�sufren�violencia�de�género.

bizkaia

programa�tXIKIaK-
Intervención

Especializada�en
menores�Víctimas�de
Violencia�de�machista

Recurso�especializado�en�el�área�psi-
coterapéutica� y� socioeducativa� en
menores� de� 3� a� 18� años,� no� sólo� se
centran�en�el�bienestar�del�menor,�sino
en�favorecer�el�vínculo�materno-filial.

Sevilla talleres�de�arteterapia

Recurso� que� ofrece� un� espacio� de
igualdad�donde�se�atiende,�sensibiliza
y�se�previene�la�transmisión�de�la�vio-
lencia� intergeneracional�a�través�de�la
terapia�psicológica�mediante�el�arte.

a�coruña

programa�de�atención�
a�mujeres�y�menores�
en�situación�de�
vulnerabilidad

Intervención� psicológica� con� menores
de� 4� a� 18� años� que� hayan� vivido� en
contextos� donde� ha� padecido� o� pre-
senciado�violencia�de�género.

málaga
atención�e�intervención�
a�menores�víctimas�de
violencia�de�género

Recurso� llevado�a�cabo�por� la�asocia-
ción�Deméter,� su� principal� objetivo� es
reparar�y�detener� la� transmisión� inter-
generacional�mediante�atención�psico-
lógica,�educativa�y�social�a� los�meno-
res;� y� apoyo� y� asesoramiento� a� las
madres.

prograMas dE inTErvEnciÓn EspEcÍficos
para MEnorEs ExpuEsTos a violEncia dE gÉnEro 

a nivEl nacional



esta fundamentación es la base de la propuesta de intervención emprende-

dora que se explicará en el siguiente apartado.

3. PRoPuestA de InteRvencIón

en la búsqueda de soluciones efectivas para abordar las consecuencias

emocionales y sociales de la violencia de género, se ha diseñado una inter-

vención innovadora bajo el nombre de Kintsukuroi, una página web dota-

da de recursos cuyo propósito es el de restaurar y fortalecer el vínculo entre

madres e hijos afectados por esta problemática.

Figura 3 
Logo de la página web

el nombre «Kintsukuroi», inspirado en la técnica japonesa de reparación

de cerámica con oro, simboliza la resiliencia y el proceso de curación que

sigue a la violencia de género. el logo de la asociación, creado mediante

inteligencia artificial, refleja con precisión el profundo vínculo entre madre

e hijo, un lazo único que, al igual que la cerámica rota, se puede restaurar.

la incorporación de una corona de laurel en el diseño del logo refuerza este

simbolismo, representando la idea de que, como el oro rellena las grietas

de la cerámica, la resiliencia puede sanar las cicatrices dejadas por la vio-

lencia de género. tanto la corona como el nombre de la asociación están

representados en color oro, no solo por la referencia directa al concepto de

«oro» en el nombre, sino también como un símbolo del valor intrínseco del

vínculo materno-filial. este vínculo es, sin lugar a dudas, invaluable, al

igual que el oro, y tiene la capacidad de resistir y superar las adversidades

impuestas por la violencia. a través de esta intervención, Kintsukuroi

busca ofrecer apoyo emocional y psicológico a madres e hijos, restaurando

el lazo materno y ayudando a las familias a sanar, protegiendo así a las

generaciones futuras de los efectos devastadores de la violencia de género.
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a continuación, describo el modelo de negocio de la asociación, el formato

en tabla disponible en el anexo.

3.1 segmento de clientes

el segmento de clientes son las madres y menores a su cargo, siendo el

vínculo general el de madre e hijo que hayan sufrido o estén sufriendo vio-

lencia de género y que habiten en españa. 

el fin es frenar o disminuir la violencia intergeneracional en los menores y

que sus progenitoras puedan desarrollar y fomentar una maternidad posi-

tiva que ayude a ello.

• Población destinataria directa: son las madres y los menores que
convivan con ellas, resaltando el vínculo materno-filial. se accederá
a ellas mediante asociaciones que trabajen con violencia de género. 

• Población destinataria indirecta: los familiares de estas mujeres y
de los menores con los que trabajemos, pues indirectamente todo lo
que consigamos con ellos a través de nuestro proyecto cambiará el
entorno de ambos. 

• Población destinataria potencial: todas las personas que accedan a
nuestra página web.

3.2 Propuesta de valor

la propuesta de valor es la oferta de recursos educativos para la prevención

de la transmisión de la violencia paterno-filial a través del vínculo mater-

no-filial. es decir, dotar a sus madres de herramientas para evitar que los

niños repliquen las conductas que han vivido. es hacer a la madre protago-

nista de la educación de sus hijos. al haber sido expuestos a esa situación,

generalmente son asociaciones las que trabajan con los menores en estas

situaciones; en este caso, se propone que sean las madres las que, con

apoyo de la página web, puedan trabajar la prevención y eliminación de

este tipo de violencia basándose en el vínculo que les une a sus hijos. 

• General: 

– Prevenir la transmisión de la violencia filio-parental en entornos

de violencia de género mediante recursos educativos online para

eliminar la transmisión de la violencia de padre a hijo.
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• específicos:

– dotar de herramientas educativas a las madres a través de una

página web para que puedan educar a sus hijos en valores tan

importantes como la igualdad y la empatía. 

– Potenciar la buena praxis maternal a través de recursos educati-

vos para favorecer una mejor inclusión social.

– Promover un espacio seguro de diálogo y expresión para com-

partir a través del foro de la web.

3.3 Relación con los clientes

Para garantizarnos la fidelidad de nuestras destinatarias, es decir, que acu-

dan a la página web, se ofrecen constantemente información y recursos

actualizados. además, quien quiera, por medio de un correo electrónico,

puede recibir avisos de las noticias que se vayan publicando. también se

les ofrece y se creará red con ellas mediante el foro y el chat, lo cual garan-

tiza una atención individualizada, donde podrán solicitar recursos educati-

vos personalizados según la edad de madre e hijo.

3.4 Asociados claves

la organización interna está conformada por una coordinadora con estu-

dios en educación social, pues realiza funciones de ello, dos educadores

sociales, y una diseñadora informática.

en cuanto a la modalidad de gestión del proyecto, se trabaja un modelo

democrático. aunque existe una persona encargada de la coordinación

para que todo el trabajo en equipo funcione, cada miembro del grupo tiene

unas funciones determinadas. respecto a la organización externa, se reali-

zan reuniones online y presenciales con asociaciones que trabajen con víc-

timas de violencia de género y con ello mejorar los servicios ofrecidos en la

página web. 

3.5 canales

Para llevar a cabo la promoción y difusión de la página web, se realizarán

carteles informativos que se enviarán a asociaciones que trabajen con
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violencia de género. también, mediante redes sociales, se difundirá infor-

mación sobre Kintsukuroi y su metodología. 

3.6 Actividades claves

Kintsukuroi se compone de varias secciones:

• Primera sección «somos». el inicio, en ella se presenta la uti-
lidad de esta herramienta, así como los valores, misión y visión.

• segunda sección «sABemos». se contextualiza los puntos
clave a través de las siguientes cuestiones:

tabla 7
Descripción de la sección «Sabemos»

• tercera sección «QueRemos». en esta sección se explica por
qué son importantes y necesarios los valores, se denomina quere-
mos porque la ausencia de ellos es precisamente lo que ocasiona
situaciones de violencia, estos valores son necesarios transmitirlos
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prEgunTa MoTivo

¿a�qué�están�expuestos?

Se�da�una�visión�global�que�aporta�holden,�sobre�a�todo�lo�que
está�expuesto�el�menor�en�estos�entornos,� con�ello� se�busca
que�la�madre�pueda�identificar�estos�factores�para�evaluar�hasta
qué�punto�ha�sido�expuesto.

¿patriarcado�de�
consentimiento?

uno�de�los�objetivos�que�se�persigue�con�la�elaboración�de�esta
web,�es�concienciar�a�las�madres�de�que�hay�patrones�que�se
transmiten� sin� tener� ellas� conciencia� de� que� no� es� tradición,
sino�asimilación�de�conductas�que�se�pueden�modificar.

¿maternidad�competente? Se�invita�a�reflexionar�sobre�las�necesidades�de�los�menores.

¿hay�consecuencias?

Es�muy�importante�que�no�solo�se�identifiquen�a�todo�lo�que�se
expone� al� menor,� sino� también� qué� consecuencias� pueden
tener,�por�ejemplo,�según�la�edad�del�menor.�Es�muy�importan-
te�conocerlas�para�poder�prevenirlas.

¿transmisión�de�la�
violencia?

Se�pretende�una�vez�más�concienciar�de� la�existencia�de�esa
transmisión�y�qué�puede�cambiarse�mediante�la�educación.



para conseguir prevenir y disminuir la transmisión de la violencia
de género.

• cuarta sección «Podemos». aquí se sitúa unos de los puntos
más fuertes, pues es dónde se plasman actividades diseñadas para
las destinarias, recursos de apoyo para prevenir y disminuir la
transmisión de la violencia de género a través de la educación en
valores que se explican en la sección de queremos, y que en esta
sección toman forma. también hay recursos para fortalecer el vín-
culo materno filial mediante compartir tiempo de calidad u otros
temas de interés para las destinatarias, como por ejemplo ayudas
económicas del estado o asociaciones y programas de apoyo.

a continuación, se presentan algunas actividades de este apartado:

tabla 8

Actividad de Autoestima
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objetivos�específicos

Dotar� de� herramientas� a� la� madre� para� que� pueda� aumentar� su
autoestima�y�la�de�su�hijo.

concienciar�a�madre�e�hijo�de�los�puntos�buenos�de�cada�uno.

Explicación�
de�la�actividad

Dependiendo�de�la�edad�del�menor�se�puede�adaptar.�Esta�dinámi-
ca�consiste�en�escribirse�cartas�cada�un�tiempo�determinado�con�3
aspectos�claves�que�siempre�tienen�que�estar:�agradecimiento�por
algo�que�se�quiera�destacar�de�ese�periodo,�las�cosas�buenas�que
han�hecho�y�algo�que�se�admire�de�la�forma�de�ser�del�otro.

La�entrega�de� las�cartas�y�el�cómo� lo� lee�el�otro�dependerá�de� la
madre�y�el�hijo,�de�si�quieren�hacerlo�en�voz�alta,�leyendo�la�suya
juntos�o�en�la�intimidad.

temporalización La�temporalidad�dependerá�de�la�madre�y�el�menor.

Recursos�materiales papel�y�lápiz�o�bolígrafo.

Recursos�humanos madre�y�menores.

Recursos�espaciales
cualquier�lugar�que�cuente�con�los�materiales�y�en�el�que�los�parti-
cipantes�estén�cómodos.

auToEsTiMa: carTas y dibujos



tabla 9

Actividad de Igualdad de Género
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objetivos�específicos

concienciar�de�los�estereotipos�de�género�para�apoyar�su�desarrollo
personal.

Fomentar�un�pensamiento�crítico�para�cortar�las�limitaciones�socia-
les�según�su�sexo.

Explicación�
de�la�actividad

madre�e�hijo�contarán�con�una�revista�online�de�juguetes�que�debe-
rán�descargar�(también�puede�obtenerse�en�algunas�jugueterías�o
centros� comerciales).� La� revisarán� juntos� y� la� madre� le� hará� las
siguientes�preguntas�a�su�hijo:

¿cuáles�te�han�llamado�la�atención?

¿con�cuáles�te�gustaría�jugar?

¿Qué�colores�predominan�en�las�muñecas?

¿Qué�colores�en�los�coches?

¿yo�podría�jugar�con�un�coche?�¿y�una�niña?

¿tú�podrías�jugar�con�una�muñeca?

¿Quién�dice�con�lo�que�se�puede�jugar�o�no?

¿podemos�jugar�juntos�con�los�que�queramos?

a�continuación,�recortarán�la�revista�y�crearán�una�revista�de�jugue-
tes�para�niños�y�niñas�sin�separar�los�juguetes�que�se�encasilla�para
cada�uno.

temporalización La�temporalidad�dependerá�de�la�madre�y�el�menor.

Recursos�materiales Revista�en�papel,�tijeras,�folios�y�pegamento.

Recursos�humanos madre�y�menores.

Recursos�espaciales
cualquier�lugar�que�cuente�con�los�materiales�y�en�el�que�los�parti-
cipantes�estén�cómodos.

igualdad dE gÉnEro



tabla 10
Actividad de Asertividad

• Quinta sección «comPARtImos». esta penúltima sección se

diseñó para que las madres puedan compartir dudas, inquietudes o

desafíos que les ha traído la maternidad. Cada semana tendrán una

pregunta y podrán opinar sobre ello. esto también da pie a que se

conozcan entre ellas y puedan crear una red de apoyo.

• sexta sección «conectemos». en la última sección se ha reco-

gido la forma en que puedan ponerse en contacto con educadoras.
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objetivos�específicos

crear�un�diálogo�de�concienciación�sobre� la�resolución�de�con-
flictos.

Desarrollar�herramientas�de�resolución�de�conflictos.

Explicación�
de�la�actividad

La�madre�le�contará�varias�situaciones�y�le�explicará�cómo�resolve-
ría�ella�esas�situaciones,�por�ejemplo:

•  Si�una�compañera�de� trabajo�me� insultara�yo� le� respondería
que�no�me�gusta�lo�que�está�haciendo�y�que�si�quiere�pode-
mos�hablar,�pero�sin�insultar.�

acto�seguido�se�le�preguntaría�al�niño,�¿tú�qué�harías?

Ejemplos�de�situaciones�que�puede�usar�la�madre:

•  ¿cómo�responderías�a�alguien�que�te�pide�algo�que�no�quie-
res�hacer?

•  Si� tú�quieres� jugar�a�una�cosa�y� tus�amigos�a�otra,�¿qué
harías?

temporalización La�temporalidad�dependerá�de�la�madre�y�el�menor.

Recursos�materiales ninguno.

Recursos�humanos madre�y�menores.

Recursos�espaciales
cualquier�lugar�que�cuente�con�los�materiales�y�en�el�que�los�parti-
cipantes�estén�cómodos.

asErTividad



esta sección, vinculada a un chat en todas las secciones, es nuestra

forma de ofrecer una atención más personalizada a las usuarias a la

hora de darles recursos según edades específicas.

3.7 Recursos claves

los recursos se dividen en humanos, en materiales (todo lo necesario para

llevar a cabo la página web), y por último los recursos intelectuales.

3.8 estructura de costos y vías de Ingresos 

este proyecto cuenta con tres vías de ingresos: donaciones desde la página web,

la subvención de la Comunidad de Madrid para que se desarrollen proyectos

de prevención y atención frente a la violencia de género, igualdad y diversidad

en 2023, y una red abierta de crowdfunding denominada Goteo. esta red abier-

ta de colaboraciones se entrelaza con las donaciones de la página web.

en cuanto a costos, se debe hacer frente al gasto salarial, al material y tener

una cantidad para imprevistos. 

4.  conclusIones

este estudio partió de la premisa de que el aumento de los casos de violen-

cia de género no solo es producto de una mayor visibilidad mediática, sino

también de la transmisión intergeneracional de comportamientos violentos.

Como se expuso en el marco teórico, los roles de género tradicionales, trans-

mitidos a lo largo de generaciones, siguen siendo predominantes a pesar de

los avances sociales. esta transmisión no solo afecta a las víctimas directas,

sino también a los niños expuestos a estos entornos, quienes, en muchos

casos, replican los comportamientos violentos observados.

una de las conclusiones clave de este estudio es la relevancia de la familia

como primer agente de socialización. la violencia dentro del hogar tiene

consecuencias devastadoras tanto para los individuos como para la so -

ciedad en su conjunto. en este contexto, la maternidad competente,

entendida como la capacidad de las madres para cubrir las necesidades

emocionales y educativas de sus hijos, es esencial para la prevención de

la transmisión de violencia. sin embargo, la responsabilidad de fomentar

una maternidad competente recae no solo en los padres, sino en toda la
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comunidad, y en especial en los profesionales de la educación, quienes

desempeñan un papel crucial como agentes de cambio.

desde un enfoque legal, este estudio destaca que, aunque hasta hace poco

el menor no era considerado víctima directa de violencia de género, la ley

orgánica de Protección integral a la infancia y adolescencia frente a la

violencia (2021) ha avanzado significativamente al centrarse en la preven-

ción y el establecimiento de entornos seguros y de buen trato para los

menores, reconociendo por fin su vulnerabilidad dentro del contexto de la

violencia de género.

Como intervención, se diseñó una página web dirigida a las madres vícti-

mas de violencia de género, con el fin de empoderarlas como figuras de

referencia para sus hijos, promoviendo la prevención de la transmisión

de violencia. la innovación de esta propuesta radica en situar la preven-

ción en las madres, quienes, a través del vínculo materno, pueden ejercer

un rol fundamental en la transmisión de valores de igualdad y en la cana-

lización positiva de las emociones, como alternativa a la violencia observa-

da. esta plataforma también ofrece recursos educativos y actividades lúdi-

cas, tanto para las madres como para los hijos, con el objetivo de fortalecer

la relación entre ambos y fomentar una educación en igualdad.

el diseño de este proyecto ha permitido aplicar competencias adquiridas

en el uso de las tiC y en la creación de recursos digitales como herramien-

tas de apoyo educativo. además, ha sido una oportunidad para reflexionar

críticamente sobre el impacto social de los estereotipos de género y la vio-

lencia de género, y cómo los medios de comunicación pueden influir en la

percepción pública de estas problemáticas.

Finalmente, este estudio reafirma la importancia del apego y el vínculo

en el desarrollo humano, especialmente en contextos de vulnerabilidad.

siguiendo la teoría del aprendizaje social de Bandura, se concluye que los

niños aprenden mediante la observación y la imitación de los comporta-

mientos de su entorno. si se les ofrece un entorno alternativo basado en

valores de igualdad, también es posible «desaprender» patrones violentos

y aprender nuevas formas de relación. la educación, como motor de cam-

bio, juega un papel fundamental en la rehabilitación de aquellos que han

vivido situaciones de violencia, destacando el rol crucial de los educadores

en este proceso de transformación social.
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Resumen

Se trata de una propuesta de intervención para niños de 10 a 12 años, que

se encuentran en riesgo de exclusión social, a través del uso del lenguaje

corporal, fomentando una comunicación efectiva con los demás. la exclu-

sión social puede generar dificultades en el desarrollo de habilidades socia-

les y de comunicación, lo que, a su vez, puede perpetuar su situación de

exclusión (navas, 2010). los talleres, desarrollados en 6 sesiones, están

divididos en tres etapas: expresión Corporal, lenguaje no verbal y Comu -

nicación asertiva. a través de diferentes ejercicios, los alumnos explora-

rán y practicarán la conciencia corporal, las emociones y la transmisión de

mensajes corporales. 

Palabras clave: expresión corporal, lenguaje no verbal, comunicación

asertiva, exclusión social.

Abstract

this intervention proposal targets children aged 10 to 12 at risk of social

exclusion, using body language to encourage effective communication with

others. Social exclusion can hinder the development of social and communi-

cation skills, potentially reinforcing their exclusion status (navas, 2010). the

workshops, delivered across six sessions, are structured into three stages:

Body expression, non-verbal language, and assertive Communication.

through various activities, participants will explore and practice body awa-

reness, emotions, and conveying messages through body language.

Keywords: body expression, non-verbal language, assertive communica-

tion, social exclusion.
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1. IntRoduccIón

la comunicación asertiva desempeña un papel fundamental en el desarro-

llo socioemocional de los niños, ya que les permite expresar sus pensa-

mientos, sentimientos y necesidades de manera clara, respetuosa y efec-

tiva (UniCef, 2020). Una de las mayores atribuciones de una persona

asertiva es poder defender sus derechos y opiniones, empoderándose e

incrementado su autoestima, pero sin ser autoritario, ni faltar al respeto o

hacer daño al resto de las personas, reforzando la empatía (de mangione y

difabio, 2002).

Sin embargo, para aquellos niños que se encuentran en riesgo de exclusión

social, el desarrollo de esta habilidad puede verse comprometido por múl-

tiples factores, como la falta de modelos de comunicación efectiva, las difi-

cultades dentro del entorno familiar, provocando limitaciones en su capa-

cidad para expresar sus emociones y pensamientos (martín et al., 2004). 

Con el objetivo de abordar estas barreras, el artículo plantea una interven-

ción práctica que se enfoca en la enseñanza de la expresión Corporal y

el lenguaje no verbal, para poner en práctica la comunicación asertiva

(monjas, 2012; de miguel, 2014) y superar las barreras comunicativas,

mejorando su integración social y bienestar emocional. 

los paradigmas tratados en este trabajo, sobre el que se centran las pro-

puestas de intervenciones prácticas son:

• El cuerpo: la conceptualización del cuerpo ha variado en el trans-
curso de la historia. en este sentido, según Carballo y Crespo
(2003) se distinguen tres grandes momentos: en primer lugar,
hasta el siglo xviii, se percibe el cuerpo con rasgos dualistas y meta-
físicos. posteriormente, en el siglo xix, los filósofos de la época
transfieren al cuerpo un sentido materialista (el cuerpo como
máquina y herramienta de trabajo), despojado de su esencia espiri-
tual. y, por último, durante el siglo xx, desde el existencialismo de
Sartre (1905-1980), merlau-ponty (1908-1961) y marcel (1889-1973)
ven el cuerpo como integración con la razón y el pensamiento (de
Castro et al., 2006). desde la perspectiva del psicoanálisis, se plan-
tea que el cuerpo es un símbolo. esto significa que el cuerpo no es
simplemente un contenedor o lugar donde reside el individuo, sino
que es la representación inherente de su otro yo (leibson, 2022). 



• Expresión corporal: según Blanco (2009), la expresión Cor -
poral «es un medio que a través de códigos del cuerpo y de movi-
miento se comunica con el entorno, con otros y consigo mismo»
(p. 15). esta definición de la expresión Corporal, podría conside-
rarse el resumen del significado de este concepto, que muchos
otros autores (Stokoe, 1967; motos, 1983; ortiz, 2002; Shinca,
2002; verde, 2005; Sefchovich y Waisburd, 2005) han estudiado
a lo largo del tiempo. las dimensiones de la expresión Corporal,
según learreta et al. (2005), son: dimensión expresiva (expre-
sión de uno mismo y de su mundo interno), dimensión comu-
nicativa (cómo deseamos comunicarnos y de qué manera nos
comunicamos) y dimensión creativa (investigación de recursos
personales, para diseñar respuestas de seguridad y espontanei-
dad de la persona). 

• Lenguaje no verbal: se trata de una comunicación que acompa-
ña a las palabras y les da un matiz adicional. la comunicación no
verbal tiene cuatro funciones para la interacción comunicativa
(Stavraki e izquierdo, 2017): complementar o resaltar el significado
de los mensajes verbales; regular las interacciones verbales; susti-
tución de palabras por gestos; contradicción entre lenguaje verbal
y lenguaje corporal. dicha comunicación no verbal, abarca diferen-
tes disciplinas, como: kinésica (estudio de los movimientos cor-
porales), proxémica (estudio del espacio y la distancia física entre
personas durante el proceso comunicativo) y paralingüística (cómo
hablamos – tono o entonación, volumen, ritmo) (poyatos, 1994).

• Habilidades sociales: son las capacidades de utilizar comporta-
mientos aprendidos, que permiten satisfacer las necesidades de
comunicación y responder de manera efectiva a las demandas y
situaciones sociales (Gil y león, 1998). los tipos de habilidades
sociales en el ámbito educativo pueden variar según diferentes
autores y en función de las dimensiones en que se encuentren (con-
ductual, cognitiva, emocional). 

• comunicación asertiva: de acuerdo con de mangione y difabio
(2002), asertividad es una forma consciente y equilibrada de expre-
sión, que busca comunicar las ideas y sentimientos, así como defen-
der los derechos legítimos, sin la intención de dañar o perjudicar a
otros. en lugar de dejarse llevar por emociones limitantes como la
ansiedad, la culpa o la rabia, se actúa desde un estado interior de
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autoconfianza. Ser asertivo implica decir lo que se piensa y actuar
en consecuencia, haciendo lo que se considera más adecuado. Si -
guiendo a Stavraki e izquierdo (2017), la conducta asertiva se refie-
re al comportamiento de las relaciones sociales, donde las personas
asertivas expresan sus ideas de manera clara y concreta, son cons-
cientes de las situaciones y de las emociones que se experimentan al
comunicarse con otra persona y tienen claridad de sus pensamien-
tos y sus derechos. 

• Exclusión social: las circunstancias de exclusión social son pro-
ducto de una serie de eventos generados o acentuados por desigual-
dades económicas y sociales, así como por definiciones organiza-
tivas. de esta manera, la definición de exclusión social pretende
recomponer la permanente disyuntiva del «asunto social», de una
forma diferente y pretende tener la capacidad de agrupar la mul-
tiplicación de eventualidades en las cuales se evidencia no solo la
inequidad, sino también la carencia de relaciones, marginación
social o disociación (Subirats et al., 2004). la exclusión social no es
algo estático y estable, sino que es un proceso activo que afecta a las
personas de diversas formas. no solo está relacionada con la orga-
nización social y económica, sino que también se manifiesta como
un fenómeno activo y en constante propagación (leyton y muñoz,
2016). además, la exclusión social no se limita a un solo aspecto o
componente, sino que implica una acumulación de elementos o
carencias que se interrelacionan. de acuerdo con laparra y pérez
(2008) y complementado con el informe de la fundación fomento
de estudios Sociales y Sociología aplicada (foeSSa, 2022), se dife-
rencian tres grandes ejes de exclusión: el económico, el político y el
social.

2. objEtIvos dE LA IntERvEncIón

2.1 objetivo general

fortalecer y fomentar la comunicación asertiva, a través de la exploración

y descubrimiento del cuerpo, como herramienta comunicativa, con ejer-

cicios de expresión Corporal y lenguaje no verbal, para niños de 10 a 12

años, en riesgo de exclusión social.
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2.2 objetivos específicos

• promover la conciencia corporal en los niños, desarrollando su ca -
pa  cidad para reconocer, explorar y utilizar de manera consciente su
propio cuerpo, como medio de comunicación. 

• fomentar la integración y desarrollo de habilidades motrices bási-
cas, a través de la exploración del propio cuerpo, como instrumen-
to de expresión y comunicación personal y grupal.

• explorar y reconocer las emociones, a través de la acción y el soni-
do corporal, fomentando así la empatía y comprensión emocional
en las interacciones sociales.

• desarrollar la conciencia y la observación activa para interpretar y
comprender las señales no verbales, trabajando las disciplinas kiné-
sicas, proxémica y paralingüística.

• Capacitar a los participantes en técnicas específicas de comunica-
ción asertiva, para que puedan expresar sus opiniones, deseos y
necesidades de manera clara, respetuosa y efectiva, utilizando ele-
mentos clave, como el tono de voz adecuado y el lenguaje corporal
abierto y positivo.

• estimular rasgos y cualidades potenciales de los niños que confor-
men y afirmen su identidad personal en el acto de pertenecer y par-
ticipar.

• promover la autoestima y confianza en sí mismo, viendo la vida de
manera positiva. 

• impulsar una actitud de respeto, tolerancia y aceptación hacia la
diversidad de expresiones y características individuales, cultivando
un sentido de pertenencia y acogida en el grupo.

3. MEtodoLogíA dE LA IntERvEncIón

esta intervención práctica consta de 12 sesiones que tienen una duración

aproximada de cincuenta minutos por sesión, planificadas para ser desarro-

lladas una vez a la semana. estas sesiones han sido diseñadas para llevarlas

a cabo con alumnado de 5º y 6º de educación primaria (entre 10 y 12 años). 
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la intervención está planificada para ser implementada en colegios que

tengan un nivel o porcentaje de vulnerabilidad alto respecto a la exclusión

social. Se llevará a cabo en las horas de tutoría, con una cantidad 20 a 30

alumnos, aproximadamente; de igual forma, se podría realizar en otros

lugares como en centros de acogida, centros de día o cualquier centro edu-

cativo en el área formal y no formal. 

3.1 Planificación de la propuesta

• Etapa I: Expresión corporal (cuatro sesiones), basándose en
la dimensión expresiva que propone learreta et al. (2005), en la
investigación y toma de conciencia del movimiento, que brinda el
cuerpo para poder expresarse. 

• Etapa II: Lenguaje no verbal (cuatro sesiones), basándose en
la dimensión Comunicativa (learreta et al., 2005), en concreto, la
toma de conciencia del lenguaje corporal, gestual y sonoro, exami-
nando cómo se transmite ese mensaje hacia los demás. explorando
las disciplinas kinésicas, proxémica y paralingüística. 

• Etapa III: comunicación Asertiva (cuatro sesiones), basándo-
se en programas de entrenamientos de Habilidades Sociales (roca,
2007), centrándose en los estilos de comunicación (pasivo, agresi-
vo, asertivo), explicando otros conceptos como la empatía, autoes-
tima e inteligencia emocional. 

las estructuras de estas sesiones se han ido desarrollando a través de adap-

taciones de diversos modelos pedagógicos de diferentes autores, como

motos y aranda (2004) que las divide en «juego inicial, relajación, respira-

ción y creatividad corporal»; vaca (1996) plantea los «momentos de encuen-

tro, actividad motriz y despedida»; Costes (1991) la sesión en «calentamien-

to, parte principal y parte final»; Caballo (2002) utiliza los modelos de

entrenamiento de habilidades sociales como «el ensayo de conducta, el

modelado, instrucciones, retroalimentación, reforzamiento y tareas para

casa»; monjas (2012) incluye «la instrucción verbal, el modelado, moldea-

miento, práctica, reforzamiento, feedback, deberes». 

3.2 contenidos

dentro de los contenidos de la primera etapa, se han considerado los

expuestos en el libro «los contenidos de la expresión Corporal» (learreta

et al., 2005), a partir de la dimensión expresiva:

Educación y Futuro, 52 (2025), 193-233

198

Expresión corporal y lenguaje no verbal para el fortalecimiento de la 
comunicación asertiva, en niños de 10-12 años en riesgo de exclusión social



• Alfabeto expresivo: búsqueda, exploración, concienciación
y des  cubrimiento de las posibilidades del movimiento con el cuer-
po. dentro de este contenido, de manera específica, se pueden tra-
bajar las superficies de apoyo, tensión muscular, gravedad, concep-
tos es paciales y ritmo corporal.

• Mundo interno: expresar y reconocer ideas, conceptos, emocio-
nes, pensamientos y sentimientos, a través del movimiento con la
intención de exteriorizarlo y manifestarlo. 

dentro de la segunda etapa, las sesiones tendrán contenido en base a la

dimensión Comunicativa, (learreta et al., 2005), desarrollando la capaci-

dad de comunicarse con los demás, mediante el lenguaje corporal:

• Alfabeto comunicativo: aprender y adquirir códigos de comuni-
cación, para poder transmitir y comprender un mensaje, conocer
recursos para mejorar el lenguaje no verbal. dentro de estos conte-
nidos podemos trabajar: lenguaje gestual (miradas, gestos, postu-
ras, orientación espacial), componentes sonoros comunicativos
(volumen, entonación, velocidad, pausas).

• Interacción personal: busca comunicarse y actuar en conjunto
con otras personas, desarrollando el dialogo corporal. 

• Mundo externo: se entiende por mundo exterior la utilización del
movimiento figurativo y del sonido para expresar y ser comprendi-
do por los demás al transmitir una idea, situación, sentimiento o
emoción que se propone al intérprete, procedente del exterior y que
no pertenece a su mundo interior. Simular estados de ánimo, ideas
y sentimientos y/o situaciones corporales. organizar la acción con
un principio, un desarrollo y un final.

dentro de la tercera etapa, las sesiones de Comunicación asertiva, tendrán

contenido en base a la dimensión Comunicativa (learreta et al., 2005) y

del libro «Cómo mejorar tus habilidades Sociales» de roca (2007):

• Interacción personal: busca comunicar y actuar en conjunto con
otras personas. la idea es potenciar la capacidad del sujeto para
escuchar activamente las posibilidades, habilidades, características
y aportaciones de los demás y para adaptarse a las necesidades de
los demás, desarrollando empatía. 
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• Alfabeto comunicativo: lenguaje gestual (miradas, gestos, pos-
turas, orientación espacial), componentes sonoros comunicativos
(volumen, entonación, velocidad, pausas).

• Mundo externo: utilización del movimiento figurativo y del soni-
do para expresar y ser comprendido por los demás al transmitir una
idea, situación, sentimiento o emoción.

• Estilos de comunicación: descubrimiento de las diferentes
formas de expresarse en la comunicación (pasiva, agresiva,
pasiva-agresiva y asertivamente), identificándolos en diferentes
situaciones.

• Estrategias asertividad: aprender y adquirir técnicas para me -
jorar la comunicación asertiva y sus derechos básicos. los conteni-
dos de estas habilidades inciden en la defensa asertiva de los dere-
chos de las personas, defender las propias opiniones, puntos de
vista, ideas y posturas de manera adecuadas. 

• Práctica de asertividad: desarrollar y poner en acción las
habilidades de escucha, de comunicación verbal, comunicación
no verbal y comunicación paraverbal (componentes sonoros) que
se han aprendido durante las sesiones anteriores, implementando
sus técnicas.

3.3 Recursos

• Recursos Materiales: sala o aula espaciosa, para que los alum-
nos puedan moverse libremente y con buena iluminación e instala-
ción de medios audiovisuales. algunos materiales necesarios son:
altavoz o equipo de música, proyector de vídeo, pendrive con los
vídeos, 6 pelotas pequeñas, una silla por participante, una mesa,
pandero o silbato, 10 fotografías de personas en situaciones cotidia-
nas, 7 frases de eslogan y/o refranes, 10 situaciones cotidianas para
trabajar el modelado y rol play en la etapa iii, cuestionarios
impresos en la primera sesión del taller y para las últimas sesiones
de cada etapa, lápices para rellenar los cuestionarios.

• Recursos Humanos: la persona que lidere las actividades debe
tener conocimiento en estas tres áreas a tratar: expresión Corporal,
lenguaje no verbal y Comunicación asertiva. también, experien-
cia en relacionarse con niños en riesgo de exclusión social; por eso,
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es propicio que sea un educador social, aunque también pueden
ser profesores de magisterio, psicólogos, profesores de teatro,
sociólogos, antropólogos y cualquier profesión que tenga contac-
to con el mundo social y que pueda llevar a cabo un taller de esta
envergadura. 

• la persona que esté a cargo de las sesiones debe tener unas carac-
terísticas muy específicas según learreta et al. (2006): no caer en
comparaciones entre los participantes; deberá crear un clima de
confianza en el grupo; actitud de respeto y tolerancia; tener un sen-
tido lúdico al trabajo, rol de «animador»; debe promover las rela-
ciones interpersonales; lograr que los participantes disfruten reali-
zando los ejercicios; debe saber utilizar el lenguaje no verbal en
todo momento, usar un tono de voz dinámico, proyectando la voz;
ser entusiasta, tener una visión positiva del trabajo y de los logros
que se esperan; promover la motivación del participante.

4. dEsARRoLLo dE LA IntERvEncIón

a continuación, se presentan las sesiones de la intervención por cada una

de las etapas indicadas. algunas actividades son adaptadas de los libros de

learreta et al. (2005, 2006), motos y aranda (2004), García-Huidobro

(2018), monjas (2012), Segura y arcas (2016) y también de elaboración

propia de los autores del artículo.

el objetivo general de cada sesión será el mismo para todas las sesiones, es

decir: fortalecer y fomentar la comunicación asertiva, a través de la explo-

ración y descubrimiento del cuerpo, como herramienta comunicativa, con

ejercicios de expresión Corporal y lenguaje no verbal para niños de 10 a

12 años en riesgo de exclusión social.

EtAPA I: ExPREsIón coRPoRAL

Sesión I: Expresión corporal

objetivos específicos: investigar el propio cuerpo, para entenderlo

como instrumento de expresión personal y grupal. integrar habilidades
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motrices básicas de movimiento, coordinación y disociación corporal, a

nivel individual y grupal. Conocer al grupo potenciando la desinhibición,

relajación, concentración y confianza. 

contenidos a trabajar: alfabeto expresivo, investigación y toma de

conciencia del movimiento, de las superficies de apoyo, conceptos espacia-

les y ritmo corporal.

tiempo duración: 50 minutos.

Momento de encuentro: dar la bienvenida al grupo, explicar de qué va

a tratar el taller, dar una pequeña introducción de los beneficios que con-

lleva trabajar la expresión Corporal, para luego comentar los objetivos de

la sesión.

juego inicial

• Nombres con balón: ejercicio para conocer los nombres y atraer la

atención de los participantes. Colocados en círculo, el educador lan-

zará una pelota a un participante, llamándolo por su nombre, luego

este se la lanzará a otro compañero y así hasta que todos pasen. Una

vez que ya esté dominado, el profesor lanzará más de una pelota,

formando una cadena para trabajar concentración y memoria.

• A mí me gustan las personas que: ejercicio para conocer los gustos

y fortalecer la unión del grupo. en círculo todos sentados, un com-

pañero permanecerá de pie en el centro, este debe decir en voz alta

«a mí me gustan las personas que» y debe decir algo que le guste,

por ejemplo: le gusta el chocolate, todas las personas que les gusta

el chocolate deberán cambiarse de silla, el compañero que está de

pie, deberá buscar una silla y, así, el ultimo que quede de pie, debe-

rá volver al centro y empezar de nuevo.

Fase de desarrollo

• Marionetas vivas: repartidos por el espacio, deben buscar posibili-

dades en los movimientos de los segmentos corporales (cabeza,

cuello, brazos) y tomar conciencia de las diferentes expresiones que

se generan; luego deberán desplazarse por la sala realizando dife-

rentes niveles (alto, bajo, medio).
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• Más deprisa y más despacio: repartidos por la sala, deberán elegir
un movimiento fijo o acción sencilla y la realizará siempre de la
misma forma, pero trabajando las velocidades (despacio, rápido,
cámara lenta), tomando conciencia de las diferentes sensaciones
que provoca cambiar la velocidad del movimiento.

• Los cuatro elementos clásicos: el educador indicará un nivel de la
siguiente forma: para nivel alto dirá «aire», para nivel medio dirá
«tierra», para nivel bajo dirá «agua» y para movimiento rápido dirá
«fuego». después de explorar cada elemento, se irán mezclando y
combinando, de acuerdo a los segmentos corporales. ejemplo: mis
brazos son aire o mi cabeza es fuego. 

Relajación y respiración

• Respiración: se trabajan diferentes técnicas de respiración, para
relajarse y calmar el cuerpo. tomar conciencia de la función del dia-
fragma y de las costillas en el acto de respirar. 

Momento de despedida: colocados en círculo, se comparte cómo se sin-

tieron en clase, lo que aprendieron y experimentaron. Se reflexiona sobre

los objetivos de la sesión y se despiden hasta el próximo encuentro. 

Sesión II: Expresión corporal

objetivos específicos: investigar mediante ejercicios, el movimiento y

la expresividad de los diferentes segmentos que componen el esquema

corporal. desinhibirse, desarrollar la espontaneidad y conocer los dife-

rentes ritmos corporales. desarrollar la iniciativa personal y el trabajo en

equipo. 

contenidos a trabajar: alfabeto expresivo, investigación y toma de

conciencia del movimiento, de las superficies de apoyo, conceptos espacia-

les y ritmo corporal. mundo interno, expresión de ideas, conceptos y emo-

ciones personales.

tiempo duración: 50 minutos.

Momento de encuentro: dar la bienvenida al grupo, comentar de qué

tratará la sesión del día y que ellos comenten cómo se han sentido en la

última sesión que tuvieron.
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juego inicial

• Hap, hep hip, hop, hup: ejercicio para calentar el cuerpo y trabajar
la memoria y concentración. en 2 círculos interior-exteriores los par-
ticipantes se empiezan a mover según las coordenadas, previamente
explicadas por el profesor. donde deben seguir las instrucciones: 

– Hap (círculo de afuera hacia la derecha) HapHapHap (debe-

rán correr).

– Hep (Cambiar de dirección) HepHepHep (deberán correr).

– Hip (Subirse al caballito del compañero del círculo interior).

– Hop (pasar entre las piernas del compañero del círculo inte-

rior).

– HUp (todos deberán correr libremente).

• Sillas ordenarse: ejercicio para conocerse y trabajar en equipo. Se
colocan dos filas de sillas, en dos equipos, los participantes deberán
subirse en ellas, en silencio y solo ocupando una silla por partici-
pante, deberán ordenarse de acuerdo a las consignas que les diga el
educador. por ejemplo, ordenarse de mayor a menor en estatura, en
edad, en cantidad de hermanos.

Fase de desarrollo

• Teléfono corporal: por grupos de 7-8 participantes deberán poner-
se en fila, todos mirando hacia una dirección fija; el último deberá
hacer un movimiento y mostrárselo al compañero de adelante, este
deberá recordar ese movimiento y mostrárselo al que le sigue y así,
sucesivamente, hasta llegar al primero. Se comparará el primer
movimiento con el ultimo y se verá cómo este se va transformando
al pasar por diferentes cuerpos.

• Siguiendo la música: repartidos en forma homogénea por el espa-
cio se escucha música con diferentes cambios de ritmo (lento, nor-
mal, rápido) y se realizarán movimientos abstractos de los diferen-
tes segmentos corporales.

• Creando espacios: repartidos por la sala, se escuchará música de
diferentes estilos y ritmos, y se realizarán movimientos al igual
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que el ejercicio anterior, pero ahora se les pedirá que imaginen
que están en otro lugar y que se queden en un movimiento fijo
(como estatuas), expresando la emoción que les provoca ese lugar
imaginario. 

Relajación y respiración

• Relajación: distender y relajar todo el cuerpo. Se colocan boca arri-
ba y se invita a los participantes a que se coloquen en una postura
cómoda. Se les pide que cierren los ojos para tomar conciencia de la
posición del cuerpo y del estado de los músculos, tratando de rela-
jar los que sientan más tensos. esto puede ir acompañado de una
música relajante y de un relato del profesor. 

Momento de despedida: colocados en círculo, se comparte cómo se sin-

tieron en clase, lo que aprendieron y experimentaron. Se reflexiona sobre

los objetivos de la sesión y se despiden hasta la próxima sesión.

Sesión III: Expresión corporal

objetivos específicos: explorar y reconocer la emoción, a través de la

acción y sonido corporal, tanto a nivel individual como grupal. indagar y

comprender los matices distintivos de las expresiones corporales asociadas

a diferentes emociones. desarrollar y fomentar el trabajo en equipo, con-

centración y memoria. 

contenidos a trabajar: alfabeto expresivo, investigación y toma de

conciencia del movimiento, del sonido corporal y ritmo corporal. mundo

interno, expresión de ideas, conceptos y emociones personales.

tiempo duración: 50 minutos.

Momento de encuentro: dar la bienvenida al grupo, comentar de qué

tratará la sesión del día y que ellos comenten cómo se han sentido en la

última sesión que tuvieron.

juego inicial

• Los números locos: los participantes caminarán libremente por el
espacio, mientras que el profesor les dará las siguientes indicacio-
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nes, por ejemplo, cuando nombre el número 1 todos deben saltar;
número 2, todos deben sentarse; número 3, subirse arriba de un
compañero; número 4, cuerpo a tierra; número 5, hacer sentadillas
y número 6, cambiarse de lugar de un salto. la idea es ir intercam-
biando los números para trabajar memoria y concentración.

Fase de desarrollo

• Sonando el cuerpo: investigar todas las posibilidades de emitir
sonido no vocal con el cuerpo, por ejemplo, chasquidos, palma-
das, pisadas, golpeos, tomando conciencia de qué sensaciones
provoca. luego investigar los posibles sonidos vocales que pue-
dan producir. 

• El rincón de: el espacio se distribuye en 6 sectores (amor, tristeza,
rabia, miedo, asco y felicidad), donde cada participante deberá
pasar por ese sector, expresando con el cuerpo y con algún sonido
vocal o no vocal, lo que le provoca esa emoción. 

• Graduar la emoción: se dividen en grupos de 6-7 participantes,
a cada grupo se les dará una emoción y estos deberán realizar 6
estatuas de diferentes posturas que pueda tener esa emoción, de
la mínima expresión hasta la máxima expresión, tomando con-
ciencia de los diferentes matices que se pueden producir con el
cuerpo.

Relajación y respiración

• Masajes: en círculo, los participantes se colocan uno tras otro y se
hacen un masaje grupal (el participante de detrás al participante de
delante), desde la cabeza, cuello, hombros, deseando buenas vibras
y pensamientos positivos.

Momento de despedida: colocados en círculo, se comparte cómo se sin-

tieron en clase, lo que aprendieron y experimentaron. Se reflexiona sobre

los objetivos de la sesión y se despiden hasta la próxima sesión.

Sesión IV: Expresión corporal

objetivos específicos: Utilizar el cuerpo y el sonido, como vehículo para

expresar e interpretar ideas, sentimientos y/o valores. fomentar la interre-
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lación de grupo, creando un clima de contacto, tanto físico como de comu-

nicación. desarrollar la creatividad y la improvisación corporal. 

contenidos a trabajar: alfabeto expresivo: investigación y toma de

conciencia del movimiento, del sonido corporal y ritmo corporal. mundo

interno: expresión de ideas, conceptos y emociones personales. alfabeto

Comunicativo y mundo externo: contacto físico, organización de la acción

con un inicio, desarrollo y final.

tiempo duración: 50 minutos.

Momento de encuentro: dar la bienvenida al grupo, comentar de qué

tratará la sesión del día y que ellos comenten cómo se han sentido en la

última sesión que tuvieron.

juego inicial

• Cada vez más juntos: desplazarse por la sala caminando, intercam-
biando miradas, cuando se para la música, se forma un círculo entre
todos y se atiende a la consigna dada por el educador, por ejemplo:
abrazar al compañero de la derecha, dar un apretón de mano al que
tienes a la izquierda, etc. tomando conciencia del contacto físico
que se genera entre los compañeros. 

Fase de desarrollo

• Composición en cadena: en grupos de 6-7 participantes deben
colocarse en fila, uno al lado del otro, el primero deberá hacer una
acción cotidiana incorporando algún sonido vocal o no vocal.
Cuando lo estime oportuno, se detiene, entonces el siguiente com-
pañero debe continuar la historia, desde la misma posición que le
dejo su compañero y así, hasta que pasen todos. 

• Museo de las imágenes: fotos distribuidas por el espacio y con
música ambiente, los participantes se desplazan libremente alrede-
dor de ellas, cuando se detiene la música, deben acercarse a una
foto y expresar en una estatua lo que les sugiere la imagen. 

• Fotografías: en grupos de 6-7 participantes, deberán elegir una
fotografía y crear solo con el cuerpo una secuencia de 5 fotos, que al
sumarse formen una secuencia del antes, actual y consecuencia de
esa fotografía.
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Relajación y respiración

• Masajes en pareja: en parejas, se hacen un masaje de 1 minuto
cada uno, desde la cabeza, cuello, hombros, espalda y expresando
pensamientos positivos al compañero.

Momento de despedida: colocados en círculo, se comparte cómo se sin-

tieron en clase, lo que aprendieron y experimentaron. Se reflexiona sobre

los objetivos de la sesión y se hace un recuento de lo trabajado, para conec-

tarse con la siguiente etapa de lenguaje no verbal.

EtAPA II: LEnguAjE no vERbAL

Sesión I: Lenguaje no verbal

objetivos específicos: reconocer y analizar los gestos y posturas corpo-

rales que reflejan actitudes específicas. Comprender cómo los diferentes

elementos del lenguaje no verbal, como la posición del cuerpo, los brazos,

las manos y la cabeza, pueden comunicar. 

contenidos a trabajar: alfabeto Comunicativo: lenguaje gestual, acti-

tud corporal. interacción personal, diálogo corporal. mundo externo: con-

tacto físico, simulación corporal de estados de ánimo, ideas, sentimientos

o situaciones.

tiempo duración: 50 minutos.

Momento de encuentro: dar la bienvenida al grupo, comentar de qué

tratará la sesión del día y que ellos comenten cómo se han sentido en la

última sesión que tuvieron. explicar los objetivos de esta etapa y para

introducir al tema se les mostrará un vídeo, en concreto, algunos extractos

del documental realizado por History Channel (2013), «los Secretos del

lenguaje Corporal» y luego se dejará un espacio para reflexionar sobre el

tema. 

juego inicial

• Formas de saludar: desplazarse por la sala libremente con músi-
ca, cuando esta se detenga, realizar saludos de acuerdo a las con-
signas que diga el educador, por ejemplo: saludo formal, saludo a
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alguien que conoces, saludo a alguien que no ves hace tiempo.
tomar conciencia y reflexionar sobre los diferentes contactos que
establecen en los saludos y cómo cambia tu cuerpo en cada uno de
los saludos. 

Fase de desarrollo

• El país de: repartidos por la sala, se desplazarán libremente, luego
el educador propondrá viajar al país de los: enojados, profesores,
tristes, alegres, cantantes etc.… la idea es ir probando diferen-
tes personajes, para que vayan cambiando su postura y actitud
corporal.

• Museo de las actitudes: colocados por parejas y ocupando todo el
espacio de la sala, una de las parejas adopta una actitud, transfor-
mándose en una estatua, el compañero puede ayudar a formar esta
actitud con ayuda de algún material u objeto. luego, las otras per-
sonas caminaran viendo todas las estatuas formadas, como si fuera
un museo. a la señal del educador, se cambian los roles. 

• Representando: tras haber pasado por diferentes personajes y
emo  ciones, se les pide a los participantes que elijan uno y que pre-
paren una representación en la que puedan reflejar las actitudes
propias; posteriormente, se mostrara al resto del grupo y deben
identificar la situación. 

Relajación y respiración

• En un movimiento: en círculo, después de una ronda de respiración
y estiramiento, se les pide a los participantes que realicen un movi-
miento, tratando de resumir como se sintieron en la sesión. 

Momento de despedida: colocados en círculo, se comparte cómo se sin-

tieron en clase, lo que aprendieron y experimentaron. Se reflexiona sobre

los objetivos de la sesión y se despiden hasta el próximo encuentro. 

Sesión II: Lenguaje no verbal

objetivos específicos: Comprender cómo la mirada puede transmitir

información y emociones de manera significativa. aprender a utilizar los

gestos y movimientos faciales para reforzar y complementar el mensaje
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verbal. fortalecer la cohesión del grupo fomentando la empatía, la colabo-

ración y la comprensión mutua.

contenidos a trabajar: alfabeto Comunicativo: lenguaje gestual,

contacto ocular, gesto, actitud corporal. interacción personal: dialogo

Corporal.

tiempo duración: 50 minutos.

Momento de encuentro: dar la bienvenida al grupo, comentar de qué

tratará la sesión del día y que ellos comenten cómo se han sentido en la

última sesión. para seguir analizando los beneficios de saber técnicas del

lenguaje no verbal, se mostrará un vídeo llamado «19 cosas que tu len -

guaje Corporal dice de ti» (Sapiencia práctica, 2022), luego se dejará un

espacio para reflexionar sobre el tema.

juego inicial

• Círculo expresivo: colocados en círculo, buscar a algún compañero
con la mirada y caminando, se cambia de sitio con dicho compañe-
ro, pero en línea recta, teniendo en cuenta el espacio de encuentro
y para eso hay que estar atentos y concentrados, mirando lo que
sucede alrededor. tomando conciencia que la mirada debe ser diri-
gida hacia mi compañero, centrando la atención en él y establecien-
do una relación. 

• Mucho ojo: en parejas, situadas frente a frente, una se dirigirá a la
otra solo con la mirada, dándole señales, acciones, indicaciones:
que se pare, que se siente, que le abrace; pero solo con la mirada,
enfatizar en la concentración y la toma de conciencia del contacto
ocular.

Fase de desarrollo

• Jugando con la cara: en círculo, ir probando diferentes expresio-
nes de acuerdo a las consignas entregadas por el educador: sonreír
solo con los labios, levantar las cejas, abrir los ojos, cerrar los ojos,
levantar labio superior etc. luego deberán copiar la expresión de la
cara de diferentes compañeros, que saldrán al azar. enfatizar en el
valor comunicativo del gesto facial, junto con las manos es lo que
más transmite información. 
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• Gesticulando que es Gerundio: en parejas, situadas frente a frente,
una se dirigirá a la otra solo con las manos, dándole señales, accio-
nes, indicaciones: que se pare, que se siente, que la abrace, pero
solo con las manos, luego deberán intercambiarse. 

• ¿Qué hiciste el fin de semana?: por parejas, con sonidos no articu-
lados y gestos que apoyen la historia, un compañero deberá contar-
le al otro lo que hizo el fin de semana, luego cambiaran de papeles,
después se reflexionará y se comentará al resto del grupo qué ges-
tos fueron claves para poder entender el mensaje del compañero,
enfatizando las funciones de la comunicación no verbal. 

Relajación y respiración

• Relajación y masajes: en 2 círculos interior-exterior, los partici-
pantes del interior deberán sentarse y los de exterior le harán un
masaje, cuando el profesor diga «al lado», los participantes del
exterior cambiarán a la derecha para realizar masaje a otro compa-
ñero y cuando el educador diga «cambio» los círculos intercambian
roles. 

Momento de despedida: colocados en círculo, se comparte cómo se sin-

tieron en clase, lo que aprendieron y experimentaron. Se reflexiona sobre

los objetivos de la sesión y se despiden hasta la próxima sesión.

Sesión III: Lenguaje no verbal

objetivos específicos: desarrollar la conciencia y dominio de la orien-

tación espacial en la comunicación no verbal y desarrollar habilidades para

utilizarla de manera efectiva. explorar cómo el tono de voz, el ritmo, el

volumen, la entonación y otros aspectos sonoros pueden afectar la comu-

nicación. promover la autoconfianza, la autoexpresión y la creatividad. 

contenidos a trabajar: alfabeto Comunicativo: lenguaje Gestual,

orientación espacial interpersonal, componentes sonoros comunicati-

vos. interacción personal, diálogo Corporal. mundo externo: contacto

físico, simulación corporal de estados de ánimo, ideas, sentimientos o

situaciones.

tiempo duración: 50 minutos.
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Momento de encuentro: dar la bienvenida al grupo, comentar de qué

tratará la sesión del día y que ellos comenten cómo se han sentido en la

última sesión que tuvieron. reforzar lo aprendido en las últimas sesiones,

sobre lenguaje no verbal.

juego inicial

• Bola de energía: colocados en círculo, el educador tendrá en sus
manos una bola de energía y se irá pasando de compañero en com-
pañero, a través de una palmada, primero puede ser el de al lado,
pero también puede ir en diferentes direcciones. Una vez domina-
do, pueden pasar la energía agregando un sonido. 

• Grítame que no te veo: por parejas, entablan una conversación de
lo que hicieron el fin de semana, he intentan seguir con la conver-
sación cambiando de distancia (alejarse, acercarse), tomar concien-
cia de cómo influye la distancia en la conversación y como debo
cambiar mi voz (volumen, intensidad).

Fase de desarrollo

• Cambia mi frase: en círculo, un compañero dice una frase con la
entonación que le corresponde, luego el siguiente compañero repi-
te esa misma frase, pero cambiando la entonación: enfadado, ale-
gre, con tono de pregunta, etc. al terminar la ronda, empieza otro
compañero con otra frase. Se sugiere que acompañado de la frase se
utilicen gestos faciales y postura corporal. 

• Más fuerte, más fuerte, más flojo, más flojo: en parejas, repartidas
libremente por la sala, una de ellas deberá elegir una frase y su com-
pañero le dirá en qué tono, intensidad y volumen se deberá decir
esa frase. para eso utilizará su cuerpo: mano en la cabeza será tono
y volumen alto, la mano en la cintura normal, mano en las rodillas
más bajo. luego cambian los roles. 

• Contar una historia: en grupos de 6-7 personas, estarán en fila una
al lado de la otra, el grupo deberá contar una historia, cuento, pelí-
cula etc.… Cuando el educador se coloque al frente de un partici-
pante, este deberá empezar. Cada participante deberá tener una
entonación, volumen, intensidad y velocidad diferente. luego
podrán elegir algún estilo con entonaciones diferentes (uno habla
como reportero de futbol, otro como leyendo noticias, otro como
cuento infantil, otro como poesía etc.).
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Relajación y respiración

• En una palabra: en círculo, después de una ronda de respiración y
estiramiento, se les pide a los participantes que digan una palabra
para resumir cómo se sintieron en la sesión.

Momento de despedida: colocados en círculo, se comparte cómo se sin-

tieron en clase, lo que aprendieron y experimentaron. Se reflexiona sobre

los objetivos de la sesión y se despiden hasta el próximo encuentro.

Sesión IV: Lenguaje no verbal

objetivos específicos: explorar y reconocer los tipos de distancia y cómo

afectan a las relaciones interpersonales. aprender a valorar el mensaje no

verbal que se emite en cada situación y dialogo entre los compañeros.

promover la participación activa de todos los miembros del equipo. 

contenidos a trabajar: alfabeto Comunicativo: lenguaje Gestual, orien -

tación espacial interpersonal, componentes sonoros comunicativos.

interacción personal, diálogo Corporal. mundo externo: contacto físico,

simulación corporal de los estados de ánimo, sentimientos, realización de

la acción con un inicio, desarrollo y final.

tiempo duración: 50 minutos.

Momento de encuentro: dar la bienvenida al grupo, comentar de qué

tratará la sesión del día y que ellos comenten cómo se han sentido en la

última sesión que tuvieron. reforzar lo aprendido en las últimas sesiones,

sobre lenguaje no verbal.

juego inicial

• Contéstame: por parejas, se dispersan por la sala, con música, un
compañero realiza una secuencia o movimiento abstracto y su com-
pañero deberá responderle, creando un dialogo entre ambas partes.
luego se comenta y reflexiona al respecto. 

• Que sí, que no: frente al resto de los compañeros, salen en pareja,
donde uno puede decir solamente «si» y el otro solo puede respon-
der «no» y se empezara a crear un dialogo entre los dos, los compa-
ñeros podrán decir en qué situación o emoción se encuentran y
pueden ir variando e implementando el lenguaje gestual.
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Fase de desarrollo

• Cambiando la orientación: previo al ejercicio, el educador explica-
rá las diferentes distancias en las relaciones interpersonales: inti-
ma, personal, social y pública, dando a entender que dependiendo
en la situación que se encuentren deben tener cierta distancia. en
parejas, van caminado por el espacio y el educador dará diferentes
consignas, por ejemplo: caminan dos amigos, padre-hijo, profesor-
alumno, médico-paciente, novios etc.… y verán cómo sus distancias
van cambiando. 

• Historias del ayer: en parejas, situadas frente a frente, una deberá
contarle a su compañera algo que le paso por medio de gestos y
sonidos no articulados, la otra persona deberá ir descifrando y rela-
tando con palabras la historia. Cada pareja tendrá una distancia
establecida desde el principio. 

• Adivina qué digo: en grupos de 6-7 personas, se les reparte un eslo-
gan o refrán, cada grupo deberá representar sin palabras, pero sí
con sonidos, para que el resto del grupo intente adivinar el eslogan
o refrán que les toco. 

Relajación y respiración

• Masajes de manos: se forma un círculo con todos juntos, cierran
los ojos y cada participante pasa por todos los compañeros, acari-
ciando las manos, formando una especie de cadena de masajes.

Momento de despedida: colocados en círculo, se comparte cómo se sin-

tieron en clase, lo que aprendieron y experimentaron. Se reflexiona sobre

los objetivos de la sesión, se comenta lo trabajado en esta etapa y se conec-

tan ideas con la siguiente etapa de Comunicación asertiva y se despiden

hasta el próximo encuentro.

EtAPA III: coMunIcAcIón AsERtIvA

Sesión I: Comunicación asertiva

objetivos específicos: identificar y comprender los diferentes estilos de

comunicación: pasiva, agresiva, pasivo-agresivo y asertiva, así como sus
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características y efectos en las interacciones interpersonales. reforzar los

códigos del lenguaje corporal, gestual y sonoro. mejorar la capacidad de

escucha activa y empatía. 

contenidos a trabajar: estilos de comunicación. alfabeto Comunicativo:

lenguaje Gestual. interacción personal. mundo externo: contacto físico,

simulación corporal de estados de ánimo, ideas, sentimientos o situaciones.

tiempo duración: 50 minutos.

Momento de encuentro: dar la bienvenida al grupo, comentar de qué tra-

tará la sesión del día y que ellos comenten cómo se han sentido en la última

sesión que tuvieron. explicar los objetivos de esta etapa y para introducir al

tema se les mostrará un vídeo, «estilos de Comunicación» (teo Com, 2023),

donde se explican los estilos de comunicación: pasivo, agresivo, pasivo-agre-

sivo y asertivo. luego se dejará un espacio para reflexionar sobre el tema.

juego inicial

• Te estorbo: todo el grupo avanza por el espacio y uno de ellos inten-
ta ir hacia el otro lado, los compañeros deben interponerse, retra-
sarlo, dificultándole el avance, la idea es que el compañero trate de
llegar al otro extremo, probando la forma asertiva de hacerlo. todos
los participantes deberán pasar por ese rol.

Fase de desarrollo

• Modelado: presentar diferentes modelos de los estilos de comuni-
cación, para eso cuatro participantes se pondrán en escena; cada
uno representará cada estilo y el profesor dará una situación ficticia
y cada uno desarrollará la forma de reaccionar. tomar conciencia
del lenguaje corporal y sonoro que se va produciendo. luego salen
otros cuatro participantes y repiten la situación y así hasta que
logren salir todos los participantes. para finalizar, el educador les
muestra un vídeo «estilo de Comunicación (escenas)» (pinto,
2021), donde deben adivinar, por escenas de dibujos animados, qué
tipo de comunicación es. 

Refuerzo y retroalimentación: se hace un refuerzo de las posturas cor-

porales que se mostraron, los gestos que aparecieron, ver posturas y gestos

de cada estilo de comunicación.
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tareas: se les pedirá que observen en la vida cotidiana a diferentes perso-

nas y que logren identificar sus propios estilos de comunicación. analizar

cómo es su postura corporal, lenguaje gestual, lenguaje sonoro y que lo

traigan por escrito en la próxima sesión. 

Momento de despedida: colocados en círculo, se comparte cómo se sin-

tieron en clase, lo que aprendieron y experimentaron. Se reflexiona sobre

los objetivos de la sesión y se despiden hasta el próximo encuentro. 

Sesión II: Comunicación asertiva

objetivos específicos: Comprender los elementos claves de la comuni-

cación asertiva, como el tono de voz adecuado, el lenguaje corporal abierto

y positivo. Capacitar a los participantes en técnicas específicas para expre-

sar opiniones, deseos y necesidades de manera clara y respetuosa. 

contenidos a trabajar: alfabeto Comunicativo: lenguaje gestual, com-

ponentes sonoros comunicativos. estrategias de asertividad. mundo exter-

no: contacto físico, simulación corporal de estados de ánimo, ideas, senti-

mientos o situaciones.

tiempo duración: 50 minutos.

Momento de encuentro: dar la bienvenida al grupo, comentar de qué

tratará la sesión del día y que ellos comenten cómo se han sentido en la

última sesión que tuvieron. reforzar lo aprendido en la sesión anterior

sobre los estilos de comunicación. revisión de la tarea de observar a alguien

en la vida cotidiana, reflexionar en grupo. 

juego inicial

• Deforma la frase: por parejas, escoger una frase e ir repitiéndola
alternativamente, modificando la velocidad, articulando, diferen-
ciando entre pasivo, agresivo y asertivo.

Fase de desarrollo

• Modelado: presentar diferentes técnicas de cómo poder responder
asertivamente ante algún escenario y para eso el profesor dará una
situación ficticia y le pedirá a algún participante que muestre la téc-
nica. primero está la «Pregunta asertiva», formulada sin sentido de
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reproche, sino de cómo mejorar la situación o el resultado buscado,
por ejemplo «¿Cómo te ayudo a que termines el trabajo?» o «¿Qué
es lo que exactamente te molesta?». también está la técnica hablar

desde el yo, siempre es mejor hablar desde lo que uno mismo pien-
sa, que decirlo como una verdad absoluta o inmodificable, como, por
ejemplo, «no estoy de acuerdo», que un «estás equivocado». 

Refuerzo y retroalimentación: recordar que en las técnicas no se debe

dejar de lado el lenguaje corporal y reforzar los componentes sonoros de la

comunicación.

tareas: se les pedirá que, durante la semana, analicen otras preguntas

asertivas que podrían servir para dar una respuesta y deberán anotarlas en

su cuaderno. 

Momento de despedida: colocados en círculo, se comparte cómo se sin-

tieron en clase, lo que aprendieron y experimentaron. Se reflexiona sobre

los objetivos de la sesión y se despiden hasta la próxima sesión. 

Sesión III: Comunicación asertiva

objetivos específicos: practicar técnicas de comunicación asertiva,

defendiendo mis derechos. ejercitar congruencia entre lenguaje verbal y

no verbal, entre lo que se dice verbalmente y lo que se comunica a través de

la actitud corporal. promover una actitud abierta hacia la retroalimenta-

ción y la mejora personal, aprender y experimentar nuevas formas de

comunicación. 

contenidos a trabajar: práctica de asertividad. interacción personal.

alfabeto Comunicativo: lenguaje gestual. mundo externo: contacto físi-

co, simulación corporal de estados de ánimo, ideas, sentimientos o situa-

ciones.

tiempo duración: 50 minutos. 

Momento de encuentro: dar la bienvenida al grupo, comentar de qué

tratará la sesión del día y que ellos comenten cómo se han sentido en la

última sesión que tuvieron. reforzar lo aprendido en la sesión anterior

sobre las técnicas para mejorar el asertividad. revisión de la tarea de

observar a alguien en la vida cotidiana, reflexionar en grupo.
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juego inicial

• Embrujados: los participantes se desplazarán por la sala libremen-
te y el educador ira nombrando emociones, sensaciones, ideas y el
grupo deberá quedar congelado por unos segundos en una actitud
que represente lo señalado. luego seguirá caminando, hasta que se
dé otra consigna. 

Fase de desarrollo

• Modelado: previo al ejercicio, el educador explicará los derechos
asertivos, propuestos por morales y vargas (2010), que las perso-
nas tienen en sus interacciones sociales, como el derecho a expre-
sar opiniones y sentimientos, el derecho a decir «no» sin sentir
culpa, el derecho a ser tratado con respeto y el derecho a buscar
la propia felicidad. en grupos, se entregarán diferentes situacio-
nes cotidianas a las que se pueden enfrentar, por ejemplo: «tu
amigo volvió a llegar tarde al compromiso que tenían» o «tu com-
pañero de aula no te deja escuchar al profesor, porque está con-
versando». tienen que decir qué harían en estas situaciones, si les
pasara y cómo defenderían sus derechos y luego compartirlo con
el resto de compañeros.

• Ensayo de conducta: realizar con los mismos grupos un rol play de
estas situaciones y ver cómo reaccionarían, en la vida real y después
cómo transformarlo asertivamente, enfocándonos en cómo el cuer-
po expresa ese estilo de comunicación.

Refuerzo y retroalimentación: indicar lo positivo de la representa-

ción del rol play, si hay algo que mejorar, se comenta y se explica cómo

hacerlo para la próxima vez, se valora la buena utilización del lenguaje

corporal.

tareas: se les pedirá que, durante la semana, ensayen y practiquen con

sus compañeros, familiares o amigos, aplicando lo aprendido, pero en la

vida cotidiana. 

Momento de despedida: colocados en círculo, se comparte cómo se sin-

tieron en clase, lo que aprendieron y experimentaron. Se reflexiona sobre

los objetivos de la sesión y se despiden hasta la próxima sesión.
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Sesión IV: Comunicación asertiva

objetivos específicos: practicar técnicas de comunicación asertiva, para

asumir responsabilidad de actos y errores ante situaciones cotidianas.

ejercitar congruencia entre lenguaje verbal y no verbal, entre lo que se dice

verbalmente y lo que se comunica a través de la actitud corporal. fomentar

una actitud de humildad, empatía y apertura positiva. 

contenidos a trabajar: práctica de asertividad. interacción personal.

alfabeto Comunicativo: lenguaje gestual. mundo externo: contacto físico,

simulación corporal de estados de ánimo, ideas, sentimientos o situaciones.

tiempo duración: 50 minutos.

Momento de encuentro: dar la bienvenida al grupo, comentar de qué

tratará la sesión del día y que ellos comenten cómo se han sentido en la

última sesión que tuvieron. reforzar lo aprendido en la sesión anterior

sobre las técnicas para mejorar el asertividad.

juego Inicial

• Defínete: en círculo, cada uno dice su nombre y realiza un gesto que
describa o defina alguna característica que se asemeje a su propia
forma de ser.

Fase de desarrollo

• Modelado: previo al ejercicio, el educador explicará diferentes téc-
nicas de cómo responder asertivamente, cuando la situación así lo
requiera. esta vez, por grupos, se darán diferentes situaciones coti-
dianas, pero en estas, los participantes son los que cometen accio-
nes inapropiadas, por ejemplo «tú llegas tarde nuevamente al com-
promiso». «tú no dejas escuchar a tu compañero porque estas
conversando mucho». ¿Qué harían en esa situación? 

• Ensayo de conducta: realizar con los mismos grupos un rol play,
de estas situaciones y ver cómo reaccionarían, en la vida real y des-
pués cómo transformarlo asertivamente, enfocándonos en cómo el
cuerpo expresa ese estilo de comunicación.

Refuerzo y retroalimentación: indicar lo positivo de la representación

del rol play, si hay algo que mejorar se comenta y se explica cómo hacerlo
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para la próxima vez, reforzar preguntas como: «¿Qué crees que debería

cambiar?». «mejor hablemos mañana con más calma» o «tienes razón,

intentaré que no se vuelva a repetir». también se valorará la buena utiliza-

ción del lenguaje corporal y sonoro. 

tareas: más que tarea, al ser la última sesión, se le invita a seguir practi-

cando y ensayando con sus compañeros, familiares o amigos, aplicando lo

aprendido. tomando conciencia de lo que pueden comunicar a través del

cuerpo y que analicen su estilo de comunicación para ser más eficaces y

lograr sus objetivos en la vida. 

Momento de despedida: colocados en círculo, se comparte cómo se sin-

tieron en clase, lo que aprendieron y experimentaron. Se reflexiona sobre

el taller completo y se agradece por la disposición y la entrega.

5. EvALuAcIón dE LA IntERvEncIón

para valorar las sesiones se efectuarán tres tipos de evaluaciones diferen-

tes, pero serán complementarias, para obtener datos más concretos sobre

las sesiones impartidas y analizar si los objetivos fueron alcanzados o no. 

la primera herramienta de evaluación se centrará en la observación por

parte del educador, al terminar cada sesión en el momento de despedida.

Se sugiere a los participantes crear un espacio de diálogo en el que se hará

una rueda de preguntas y pueden decir cómo se han sentido con la sesión,

qué es lo que más les ha gustado y qué mejorarían. todo esto quedará reco-

gido en un diario. 

preguntas de orientación: ¿Qué te has llevado de la sesión? ¿Cómo te has

sentido al tratar estos temas? ¿Conocías la importancia de la Comunicación

no verbal? ¿te servirá para poder practicarlo en tu casa, con tu familia?

¿Qué otro tema te hubiese gustado tratar en esta sesión?

la segunda herramienta será una rúbrica de evaluación realizada por el

educador, en función del logro (excelente, bueno, aceptable, insuficiente)

de los objetivos específicos trabajados en cada una de las etapas, para

adaptarlos en un futuro, a partir de las necesidades que requieran los par-

ticipantes. los ítems de evaluación son:
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• Etapa I. Expresión corporal: a) el participante muestra una
participación excepcional, destacándose por su iniciativa y lideraz-
go en las actividades. b) el participante logra investigar sobre su
cuerpo, integrando las habilidades motrices de disociación y coor-
dinación corporal. c) el participante logra explorar y reconocer
emociones y los diferentes matices, a través de la expresión y soni-
do corporal. d) el participante logra utilizar su cuerpo como vehí-
culo para expresar ideas, emociones y/o sentimientos, utilizando
diferentes ritmos corporales. e) el participante logra un nivel de
desinhibición, relajación y concentración con el grupo. f) el partici-
pante se destaca por su capacidad para socializar y colaborar,
demostrando un alto grado de respeto, empatía, trabajo en equipo
y apoyo a los demás. g) el participante se destaca por su creatividad
y originalidad, presentando ideas innovadoras y sorprendentes en
cada actividad. 

• Etapa II. Lenguaje no verbal: a) el participante muestra una
participación excepcional, destacándose por su iniciativa y lideraz-
go en las actividades. b) el participante logra reconocer y compren-
der los códigos de lenguaje no verbal como gestos, posturas, mira-
da y actitud corporal. c) el participante logra concienciarse y
comprender la importancia de los componentes sonoros (voz, volu-
men, entonación, intensidad, pausas). d) el participante logra iden-
tificar la orientación espacial y los tipos de distancia, valorando la
importancia en la comunicación no verbal. e) el participante logra
un nivel de desinhibición, relajación y concentración con el grupo.
f) el participante se destaca por su capacidad para socializar y
colaborar, demostrando un alto grado de respeto, empatía, traba-
jo en equipo y apoyo a los demás. g) el participante se destaca por
su creatividad y originalidad, presentando ideas innovadoras y
sorprendentes en cada actividad.

• Etapa III. comunicación Asertiva: a) el participante mues-
tra una participación excepcional, destacándose por su iniciativa
y liderazgo en las actividades. b) el participante logra compren-
der e identificar los diferentes estilos de Comunicación: pasiva,
agresiva, pasivo-agresivo y asertiva. c) el participante logra con-
cienciarse de las claves de la comunicación asertiva y comprende
las técnicas asertivas. d) el participante logra ejercitar, con con-
gruencia, su lenguaje verbal con su lenguaje no verbal, en las
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prácticas de rol play. e) el participante logra un nivel de desinhi-
bición, relajación y concentración con el grupo. f) el participante
se destaca por su capacidad para socializar y colaborar, demos-
trando un alto grado de respeto, empatía, trabajo en equipo y
apoyo a los demás. g) el participante se destaca por su creatividad
y originalidad, presentando ideas innovadoras y sorprendentes en
cada actividad.

la tercera herramienta de evaluación, constará de dos cuestionarios que

realizarán los participantes, uno será de autoevaluación al terminar cada

etapa y servirá para tener información de cómo han interiorizado las sesio-

nes y qué cosas se podrían mejorar. y el otro cuestionario será una escala

de Conducta asertiva para niños (escala de Comportamiento asertivo –

CaBS - tipo ii, para escolares de enseñanza primaria de 6 a 12 años.

autores: Wood, michelson y flynn (1979), adaptado por de la peña et al.,

2003 – anexo i), que se hará como evaluación inicial, para valorar el grado

de asertividad de los alumnos, así como las relaciones agresivas entre ellos.

y luego, se pasará al finalizar el taller, con el fin de ver si se lograron los

objetivos. 

los ítems de evaluación del cuestionario de autoevaluación (criterios de

logro - Sí, a veces, no), distribuidos por etapas, son:

• Etapa I. Expresión corporal: a) participé activamente en las
actividades. b) demostré una actitud corporal clara y convincente,
transmitiendo de manera efectiva los mensajes. c) tengo buen
conocimiento y comprensión de la importancia de la expresión cor-
poral, explorando cada parte de mi cuerpo. d) mostré una interac-
ción constante y respetuosa con los demás, contribuyendo activa y
constructivamente en el trabajo en equipo. e) logré una sensibiliza-
ción y conciencia sólidas, de cómo expresar mis emociones a través
de mi cuerpo y sonido corporal. f) muestro una notable creatividad
y originalidad en los ejercicios de expresión corporal, presentando
ideas originales, de manera consistente.

• Etapa II. Lenguaje no verbal: a) participé activamente en las
actividades. b) demostré una actitud corporal clara y convincente,
transmitiendo de manera efectiva los mensajes. c) tengo buen
conocimiento y comprensión de la importancia del lenguaje no
verbal, explorando cada parte de mi cuerpo. d) mostré una inter-
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acción constante y respetuosa con los demás, contribuyendo activa
y constructivamente en el trabajo en equipo. e) logré una sensibili-
zación y conciencia sólidas de cómo poder comunicarme a través
del cuerpo, incluyendo mi postura, gestos, miradas y componentes
sonoros. f) muestro una notable creatividad y originalidad en los
ejercicios de lenguaje no verbal, presentando ideas originales, de
manera consistente.

• Etapa III. comunicación Asertiva: a) participé activamente en
las actividades. b) demostré una actitud corporal clara y convincen-
te, transmitiendo de manera efectiva los mensajes. c) tengo buen
conocimiento y comprensión de la importancia de la Comunicación
asertiva, identificando los estilos de Comunicación y técnicas aser -
tivas. d) mostré una interacción constante y respetuosa con los
demás, contribuyendo activa y constructivamente en el trabajo en
equipo. e) logré una sensibilización y conciencia sólidas de cómo
poder comunicarme asertivamente, haciendo respetar mis dere-
chos y aceptando cuando se cometen errores, aprovechando mi
comunicación no verbal. f) muestro una notable creatividad y origi-
nalidad en los ejercicios de Comunicación asertiva, presentando
ideas originales, de manera consistente.

respecto a la escala adaptada de Conducta asertiva, el objetivo es clasi-

ficar a los niños en agresivos, inhibidos y asertivos. para ello, propusie-

ron una serie de situaciones sobre diferentes temas. la escala a utilizar

es una adaptación realizada por los psicólogos de la peña, Hernández y

díaz (2003), que consta de 24 ítems y mediante esta escala sencilla se

pueden identificar las formas o maneras de actuar asertivas, respecto de

las no asertivas, en edades de 6 a 12 años. Cada uno de los ítems tiene tres

opciones de respuesta: agresivo, asertivo e inhibido (pasivo). en función de

las respuestas dadas de una u otra opción, se determinan las característi-

cas del niño. 

6. concLusIón

a pesar de que los niños en riesgo de exclusión social pueden estar expues-

tos a factores que dificultan su aprendizaje, la pobreza no anula su poten-

cial educativo. Sin embargo, estos niños se enfrentan a un sistema educa-
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tivo académico y poco flexible que les dificulta el aprendizaje, sumado a la

falta de apoyo familiar, que agrava aún más su situación. es por ello que las

intervenciones que fomentan la práctica educativa, pueden resultar funda-

mentales, para lograr que estos niños se sientan más incluidos y relajados,

evitando así el abandono escolar. 

el objetivo general se cumple, ya que, a través de la exploración y descubri-

miento del cuerpo como herramienta comunicativa y el uso de ejercicios de

expresión Corporal y lenguaje no verbal, se fortalece y fomenta la comu-

nicación asertiva en niños de 10 a 12 años en riesgo de exclusión social.

esto queda demostrado de acuerdo a las sesiones y actividades localiza-

das y al cumplimiento de los objetivos específicos planteados, gracias al

desa  rrollo de dichas sesiones de trabajo.

6.1 Limitaciones de la propuesta

es importante considerar algunas limitaciones. para empezar, la dura-

ción de la intervención puede plantear un reto, ya que la propuesta

contempla 6 sesiones para abordar un tema tan profundo como la

Comunicación asertiva, a través de la expresión Corporal y el lenguaje

no verbal. además, la duración de cada sesión depende de cada Colegio.

esta puede variar entre 45 y 50 minutos y hay ocasiones en que los alum-

nos tienen que cambiarse de aula o actividad, lo que puede dificultar el

seguimiento de la sesión y, en algunos casos, reducir el tiempo disponi-

ble a tan solo 30 minutos, lo que puede no ser suficiente, para profundi-

zar en el tema de manera adecuada. este hecho, podría limitar la capaci-

dad de los estudiantes para consolidar los conceptos y habilidades

adqui  ridas en cada sesión y afectar negativamente a los resultados de la

intervención. en este sentido, sería necesario considerar estrategias

pedagógicas o técnicas didácticas, que permitan optimizar el tiempo dis-

ponible en cada sesión, así como establecer medidas para garantizar la

continuidad y coherencia de las sesiones, a pesar de las limitaciones

estructurales y organizativas de cada centro educativo. 

6.2 Propuestas de futuro

de acuerdo a las propuestas realizadas en este trabajo, es necesario llevar

a la práctica este tipo de intervenciones, que no se enfoquen exclusivamen-
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te en los resultados evaluativos y que permitan a los niños aprender de

manera más autónoma y creativa. esto puede marcar una diferencia signi-

ficativa en el proceso de aprendizaje. 

Se considera que, la implementación de estas propuestas de intervención,

pretenden ser una herramienta pedagógica innovadora en la construcción

de habilidades comunicativas para este grupo de población. intervenciones

que incluyan teoría, ejercicios prácticos y actividades lúdicas para los niños,

permitiéndoles el desarrollo de habilidades en la lectura del lenguaje cor-

poral y expresiones faciales, mejorando la capacidad para interpretar las

interacciones sociales y favoreciendo al desarrollo de un pensamiento más

crítico y autónomo. 
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AnExos

Anexo 1. Escala de comportamiento Asertivo (cAbs) tipo II,
para Escolares de Enseñanza Primaria de 6 a 12 años (de la
Peña et al., 2003)

1.- tu amigo te dice en serio: «eres muy simpático o simpática».

a) «Sí, creo que soy el mejor».

B) «Gracias».

C) no digo nada y me pongo colorado.
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2.- tu amigo ha hecho una tarea y tú crees que está muy bien.

a) no le digo nada.

B) «¡yo lo hago mejor que tú!».

C) «está muy bien».

3.- estás haciendo un dibujo y tú crees qué está muy bien, pero otro chico

te dice: «no me gusta».

a) «pues yo creo que está bien».

B) «está muy bien. ¿tú qué sabes?».

C) me siento mal y no le digo nada.

4.- no has traído el libro de matemáticas y tu compañero te dice: «¡pareces

tonto!, mira que olvidarte del libro...»

a) «es verdad, a veces parezco tonto».

B) «tonto lo serás tú».

C) «no soy tonto por olvidar algo, eso le puede pasar a cualquiera».

5.- Quedas con un amigo y llega tarde. Cuando por fin llega, no te dice nada

de por qué llegó tarde.

a) «no me gusta que me hagan esperar».

B) no le digo nada.

C) «Se necesita cara para llegar tarde y no dar explicaciones».

6.- tienes que pedirle ayuda a tu amigo para hacer la tarea.

a) no me atrevo a pedírsela.
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B) «¡Hazme la tarea!».

C) «¿puedes ayudarme a hacer la tarea?».

7.- tu amigo o amiga está triste.

a) «estás triste, cuéntame lo que te pasa».

B) me quedo con él o con ella y no le digo nada.

C) me río de él o de ella y le digo que es un chico o una chica.

8.- estás triste y tu hermano (si no lo tienes, un amigo) te dice: «¿te

pasa algo?».

a) «¡a ti no te importa!».

B) «Sí estoy triste, gracias por preguntarme».

C) «no, no me pasa nada».

9.- estás en la calle y te echan la culpa de romper un cristal que tú no

has roto.

a) «¡estás loco, yo no hice nada!».

B) «yo no lo hice».

C) Cargo con la culpa y no digo nada.

10.- tu profesor te dice que tienes que hacer de árbol o de flor para repre-

sentar un cuento y tú no quieres hacerlo.

a) «eso es de tontos, ¡yo no lo hago!».

B) lo hago sin protestar.

C) «profesor, ¿podría hacer otra cosa? de árbol o de flor no me gusta».
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11.- estás en una excursión y varios niños están haciendo cometas. Un

compañero te dice que la tuya es la mejor.

a) «no, no está bien».

B) «es verdad, soy el mejor».

C) «la verdad es que me ha quedado muy bonita».

12.- estás con tu grupo de amigos y uno de ellos te ha dado un chicle.

a) «Gracias por el chicle».

B) «Gracias», pero lo digo un poco cortado.

C) «¡dame más, uno no es nada!».

13.- estas en tu casa con un amigo y tu hermano te dice: «no grites tanto».

a) «Si no te gusta, te aguantas», y sigo hablando.

B) «tienes razón, te hablaré más bajo», y hablo más bajo.

C) «perdona», y dejo de hablar del todo.

14.- estás haciendo cola en un cine y un chico se te cuela.

a) no le digo nada.

B) «¡ponte el último, idiota!».

C) «oye, nosotros estábamos antes, ponte en tu sitio».

15.- Un compañero te quita los lápices de colores y tú te enfadas.

a) «¡eres tonto, te voy a dar un puñetazo!».
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B) «¡devuélveme ese estuche que es mío!». (dicho con serenidad).

C) me siento mal y no le digo nada.

16.- Un compañero tiene una pelota con la que tú quieres jugar…

a) no le digo nada.

B) Se la quito.

C) «¿Jugamos juntos?» o «¿me la prestas?».

17.- tu hermano (si no lo tienes, tu amigo) te pide el jersey que te regala-

ron en navidad. tú no quieres prestarlo.

a) «no, es nuevo y no quiero prestarlo. ¿Quieres otro?».

B) Se lo presto, aunque no quiero hacerlo.

C) «¡ni loco te lo presto! Usa uno tuyo».

18.- vas a ir al cine con tus amigos y están diciendo qué película quieren ir

a ver. tus amigos dicen la que les gusta a ellos.

a) los hago callar y digo: «tenemos que ir a ver la que a mí me gusta».

B) digo la que a mí me gusta.

C) espero que me pregunten y, si lo hacen, no digo nada.

19.- Un chico va corriendo por la calle y se cae.

a) me río y le digo que mire por dónde va.

B) lo ayudo a levantarse del suelo.

C) me quedo mirando, pero no me atrevo a ayudarlo.
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20.- te das un golpe muy fuerte en la cabeza con una estantería. alguien de

tu familia te dice: «¿te has hecho daño?»

a) «¡a ti qué te importa, déjame en paz!».

B) «me duele un poco, pero no te preocupes».

C) «no, no me duele» (pero sí te duele).

21.- rompes una página de un libro y le echan la culpa a otro.

a) me callo.

B) «Sí, fue él quien lo rompió».

C) «no fue él, fui yo».

22.- tú eres el portero del equipo de fútbol de tu clase. te meten un gol

tonto y al terminar el partido, el capitán de tu equipo te dice: «Hemos

perdido por tu culpa, no sirves para nada».

a) me siento muy mal y no le digo nada.

B) «vete a la m... ¡el que no sirve eres tú!».

C) «lo siento, pero no hace falta que te enfades conmigo».

23.- tu madre te dice que recojas tu cuarto, pero aún no has terminado la

tarea del colegio.

a) no digo nada y me pongo a recogerlo.

B) «¡déjame en paz! no pienso hacerlo».

C) «déjame que termine la tarea y en seguida lo recojo».
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24.- durante el recreo, un chico o una chica al que no conoces mucho se te

acerca y te dice: «¡Hola!».

a) «no me molestes, ¡lárgate!».

B) «Hola, ¿Cómo estás?».

C) le digo «hola» tímidamente y me marcho corriendo.
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RESEÑAS



LIBROS

Cerebros y pantallas.

Cómo las pantallas 

impactan en el desarrollo

cognitivo en la infancia 

y la adolescencia 

Couso, M. (2024).

Destino. 301 págs.

el libro de María Couso es muy

instructivo y nos facilita modos de

estudiar y explorar el uso de dispo-

sitivos electrónicos y cómo afecta

al desarrollo infantil, los riesgos

de una exposición excesiva y las

estrategias que las familias pue-

den adoptar para minimizar estos

impactos.

explica que el atractivo de las pan-

tallas radica en cómo interactúan

con el cerebro humano y que tiene

fundamentos físico-químicos, neu-

rológicos: «Contamos con un cir-

cuito de recompensa cerebral que

libera dopamina, una sustancia

que nos hace sentir bien. esto se

activa especialmente cuando no

sabemos exactamente cuándo

obtend remos una recompensa, lo

que ge nera expectación y nos man-

tiene enganchados». Además, des-

taca factores como la rapidez de

las imágenes, los cambios abrup-

tos y la interacción táctil como ele-

mentos clave que aumentan esta

adicción.

María Couso (Vigo, 1986) es peda -

 goga, maestra con máster en psi -

co pedagogía Clínica y neu ro

edu  cación y una de las mayores

divulgadoras del país sobre la

importancia de los juegos de mesa

para el desarrollo durante la infan-

cia. se dio a conocer en redes en

2017 con su perfil playFunLear -

ning, que cuenta con más de 65K

seguidores, y desde 2019 ofrece

formaciones al profesorado y a las

familias de forma abierta por todo

el territorio nacional con su pro-

yecto «Cerebro y juego», promo-

viendo el uso de juegos de mesa

como herramienta de aprendizaje

(ABJ) y como metodología facili-

tadora de procesos cognitivos a

través de su web y su perfil de

instagram. Además, ha prestado

apoyo psicopedagógico en la llega-
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da de niños adoptados proceden-

tes de países como etiopía, China o

Rusia y ha trabajado con niños con

dificultades de aprendizaje y tras-

tornos del neurodesarrollo.

para ella está claro –la neurocien-

cia lo avala– que el desarrollo cere-

bral es un proceso que culmina

entre los 25 y 34 años, dependien-

do de la persona. María subraya

que la exposición a pantallas en

edades tempranas puede interferir

en habilidades críticas como el len-

guaje, la atención, la regulación

emocional y el sueño. «Las panta-

llas inhiben que los niños perciban

sus propias emociones y aprendan

a autorregularse. en lugar de en -

frentar la frustración o las rabie-

tas, los dispositivos secuestran su

atención y dificultan el desarrollo

de estas capacidades».

otro de los temas abordados es el

uso masivo de pantallas como un

problema sistémico. «Muchos

padres recurren a los dispositivos

por falta de tiempo debido a las

exigencias laborales. esto no es

solo una cuestión individual, sino

que refleja fallos en el sistema de

bienestar, que no garantiza tiem-

pos adecuados para la crianza».

Además, critica la incongruencia

en las políticas públicas. «por un

lado, se advierte sobre los riesgos

de las pantallas en la infancia,

pero por otro, se fomenta la digi-

talización en la educación desde

edades tempranas, lo que envía

un mensaje contradictorio a las

familias».

La obra está compuesta de un pró-

logo, 14 pequeños capítulos, uno

más de recomendaciones prácti-

cas, el capítulo de agradecimiento

y las notas. entre las recomenda-

ciones o estrategias prácticas que

señala María Couso: establecer

límites físicos, es decir, prohibir el

uso de dispositivos en habitacio-

nes como el dormitorio o la mesa

de comedor; utilizar herramientas

visuales que les permitan visuali-

zar el paso del tiempo; reducir la

dependencia tecnológica: cambiar

el móvil como despertador por un

reloj tradicional es un pequeño

pero efectivo cambio; definir hora-

rios claros, es decir, establecer

tiempos específicos para el uso de

pantallas y asegurarse de sumar el

tiempo en videojuegos, tareas

escolares y televisión.

María enfatiza que estas medidas

requieren disciplina y constancia

por parte de los padres. «sabemos

que no es fácil, pero es crucial

mantener los límites para proteger

el desarrollo de los niños».

otros temas abordados son el

impacto de los videojuegos y la
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violencia en la pantalla, la porno-

grafía y la tecnología, el cambio en

los modos de comunicación, el

déficit de atención, las redes socia-

les, el sueño… etc. todo esto confi-

gura lo que ella denomina un siste-

ma educativo digitalizado. ¿Alzar

la voz contra esto supone conside-

rarse anticuado o fuera de lugar?

La misma autora afirma: «y no me

entiendas mal, claro que defiendo

que la competencia digital se

pueda trabajar en secundaria y

bachillerato. Aprender a manejar

una herramienta cuando por

desarrollo es adecuado –y es evi-

dente que en infantil y primaria

no– es una idea maravillosa. Lo

que sí que mantengo al respecto es

que no se está haciendo ni bien

–por cómo se interviene desde el

currículo en ella– ni se está garan-

tizando que otras competencias

muchísimo más básicas estén

cubiertas».

Con un lenguaje claro y sencillo,

aunque con mensajes muy fuertes

en el fondo, la pedagoga viguesa

nos alerta de la necesidad de reali-

zar cambios en el sistema educati-

vo con tal de que no se cumpla

«érase un adolescente a un móvil

pegado», título del capítulo 10.

Muy recomendable para todo tipo

de lectores, pero especialmente

padres y educadores. José Luis

Guzón Nestar.

Guía para identificar a las

mujeres de la Biblia 

De LA pLAzA esCuDeRo, L.,

oLMeDo MoLino, A.,

MoRALes góMez, A., Y

MARtínez MuRiLLo, J. M.

(2024).

CáteDRA. 424 págs.

La fuente primordial del libro es la

Biblia y se centra en sus personajes

femeninos. La sagrada escritura es

el relato que ha guiado las vidas de

tantas personas a través de la his-

toria y ha determinado su modo de

actuar, acciones y sentimientos. A

pesar de que los relatos se desarro-

llan fundamentalmente en un

entorno patriarcal, la presencia y

buen hacer de las mujeres a lo

largo de la historia bíblica es inne-

gable. por eso esta obra se centra

en desvelar la importancia de las

mujeres en la historia de salvación,

su actuación es determinante en

muchas ocasiones. A veces como

protagonistas principales, recorde-

mos la situación de ester, Judit o
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Débora; otras veces actuando como

cuidadoras o interviniendo de

modo decisivo en el desarrollo de

la vida y acción de personajes mas-

culinos como Moisés, acompañado

en el transcurso de su vida por su

madre Jocabed, su hermana María

y su esposa séfora.

El libro: Guía para identificar a

las mujeres de la Biblia de la edi-

torial Cátedra, en la colección Cua -

dernos de Arte Catedra, realiza

una excelente presentación de 38

personajes femeninos de la Biblia

desarrollada a lo largo de sus 422

páginas. se presenta en formato Din

A5 apaisado, con portada flexible,

lo que facilita el manejo para la lec-

tura o para realizar consultas. un

acertado logro es el diseño de la

portada que presenta una pintura

de Artemisa gentileschi, represen-

tando a María Magdalena en éxta -

sis (1620), una elección significativa

por estar realizada por una mujer y

mostrar una figura femenina céle-

bre en la tradición cristiana.

el texto resalta la importancia de

la imagen como elemento de apoyo

a las ideas, oportuna concretiza-

ción del refrán: «una imagen vale

más que mil palabras». Además de

los cuadros, en color de autores

reconocidos en el arte de cada una

de las mujeres bíblicas descritas,

en algunos casos se incluyen dise-

ños de grabados, bajo relieves o

esculturas para ilustrar la resonan-

cia del personaje en el arte a lo

largo de los siglos.

Cada una de las mujeres bíblicas

viene presentada en profundidad,

se desarrolla un análisis detallado

estudiando el contexto, la situa-

ción y la representación gráfica de

cada una de ellas. el estudio de los

personajes incluye los siguientes

apartados: 

• presentación general, contex-
to, significado del nombre y
referencias a textos bíblicos
en los que aparece.

• presencia del personaje en el
arte, se incluyen imágenes y
diseños de escenas de vida de
la figura femenina analizada. 

• principales escenas presentes
en las representaciones más
conocidas del personaje en la
historia del arte.

• símbolos y atributos que la
identifican en la iconografía
cristiana. 

• Contexto histórico, presenta-
ción sintética de la situación
temporal de la mujer presen-
tada.

• observaciones breves que in -
 lu  yen aspectos curiosos o des -
tacados sobre el personaje.
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el libro se inicia con una introduc-

ción que presenta ideas para iden-

tificar a las mujeres en la Biblia y

se concluye con glosario de térmi-

nos relacionados con la iconogra-

fía cristiana, que sirve de ayuda al

lector para captar la importancia

de la simbología recogida. se com-

pleta con las referencias bibliográ-

ficas para ampliar el estudio de las

mujeres bíblicas.

La lectura del libro Guía para

identificar a las mujeres de la

Biblia es muy recomendable por-

que se sitúa en la profundidad de

un texto de estudio y consulta que

nos facilita conocer y valorar la

aportación de tantas mujeres a lo

largo de la historia que permane-

cen ocultas en las páginas de la

Biblia, y sin embargo tuvieron un

rol importante en la historia del

pueblo de israel y en toda la histo-

ria de salvación.

Los creyentes, especialmente las

mujeres, podremos encontrar en

esta obra datos para el conoci-

miento de las figuras bíblicas fe -

meninas y elementos de oración,

reflexión y comunicación de la fe

a las nuevas generaciones que

solicitan un mayor conocimiento

de la mujer en el proceso de

transmisión de la fe cristiana.

Carmen Víllora Sánchez.

Pedagogía del 

decrecimiento. Educar

para superar el 

capitalismo y aprender 

a vivir de forma justa con

lo necesario

Díez gutiéRRez, e. J. (2024).

oCtAeDRo. 189 págs.

nos han vendido que la clave para

salvar el planeta es el desarrollo

sostenible. pero el autor de este

libro afirma que esa no es la solu-

ción, porque el desarrollo es insos-

tenible desde los planeamientos

capitalistas. 

enrique Javier cuestiona el mode-

lo de sociedad en que vivimos, ante

la imposibilidad de subsistencia de

los seres vivos sobre la tierra. La

maquinaria que mueve este mode-

lo es la economía capitalista y sus

alas es la ideología neoliberal. el

autor nos lleva a la realización de

un diagnóstico de la sociedad
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actual para cuestionarnos si pode-

mos hacer algo para cambiar el sis-

tema.

La búsqueda del crecimiento y del

progreso es constante en las socie-

dades occidentales. Fundamento

del aumento imparable de la pro-

ducción y del consumo, vinculado

inevitablemente al incremento de

la desigualdad, la destrucción del

planeta y del ecosistema, así como

el expolio y el saqueo de los recur-

sos de las futuras generaciones.

Ante esta situación, enrique Javier

propone el decrecimiento como

solución. Movimiento político,

económico y social que defiende

reducir la producción material y

el consumo para asegurar la

supervivencia del planeta y de las

futuras generaciones. Y lo hace a

través de tres pasos: ahondar en

las entrañas del decrecimiento,

descolonizar el imaginario mental

y colectivo en el que hemos sido

formados social y culturalmente,

y proyectar una nueva educación y

política de la que emerja una socie-

dad decreciente.

el autor, como buen docente, co -

mienza cada uno de los tres capítu-

los con un cuento que posibilita

introducirnos en las entrañas de

la cuestión, cuentos de diversas

partes del mundo. se puede sen-

tir en ellos el palpitar activista de

movimientos sociales y su impli-

cación en asociaciones a través de

las que denuncia, investiga, tra-

baja y publica. 

el proceso de cambio que plantea

supone desaprender nuestro modo

de vida, empezar por cambiar los

valores y las prioridades, romper el

pensamiento único en el que esta-

mos instalados tanto el sistema

educativo como el sistema produc-

tivo, al que contribuyen los medios

de comunicación social. Y para ello,

romper con las cadenas del consu-

mismo, droga de la que somos espe -

 cialmente dependientes. el autor

nos lleva a cuestionar qué se pro-

duce y para qué se produce, que-

brar la narrativa que equipara el

crecimiento y el consumo con el

bienestar y la calidad de vida, bajo

la promesa de extenderlo a toda la

humanidad. igualmente cambiar los

valores de la competitividad, el em -

 prendimiento para el éxito, la com -

placencia del consumidor, la igno-

rancia o el desprecio irresponsable

por las consecuencias sociales y

ecológicas. Valores que solo per-

miten ver y valorar aquello que es

comercializado y que da benefi-

cios. Ciegos al no ver las conse-

cuencias colaterales del sistema: el

deterioro de la calidad del suelo, la

desaparición de la diversidad bio-

lógica y la diversidad de culturas y

comunidades originarias, etc.
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se nos plantea el cambio como

urgente y crucial para la supervi-

vencia de la especie y del planeta;

se ha de definir cuáles son las ver-

daderas necesidades de los seres

humanos, cómo vivir con menos y

qué se necesita para ser feliz.

establecer una felicidad universal

sostenible. Recivilizarnos, pro-

yecta enrique Javier, construir

sociedades con una visión biocén-

trica que nos desintoxique del

pensamiento único neoliberal y

capitalista.

para ello es crucial repensar el pro-

ceso educativo de nuestras socie-

dades, pues ha sido a través de la

educación y la socialización educa-

tiva como se ha colonizado nuestro

pensamiento. La escuela se ha

mercantilizado, se ha adecuado a

los principios y prácticas del mer-

cado, educando y enseñando los

mismos valores, está al servicio de

las demandas e intereses de la

empresa, de la productividad y del

crecimiento. Ya no se ve la educa-

ción como un servicio público, sino

como un currículum en función del

mercado de trabajo futuro con el

fin de incrementar la competitivi-

dad internacional, la ganancia.

Desaprender una educación orien-

tada a producir, según lo marcan

las diferentes leyes educativas,

adaptando la educación para que

sea útil a los cambios que se pro-

ducen en la economía. Con el argu-

mento de que la educación debe

atender a las demandas sociales, se

ha puesto la escuela y la universi-

dad al servicio de las empresas y

centrando la formación en prepa-

rar el tipo de profesionales solici-

tados por estas. todo está pensado

según las exigencias del mercado y

como preparación al mercado de

trabajo, la capacitación para el

desarrollo tecnológico y el creci-

miento industrial y financiero. por

eso los empresarios piden más

saberes instrumentales y compe-

tencias flexibles, una formación

eficaz, rentable y útil para la eco-

nomía.

Desaprender las reglas del capita-

lismo va a llevar su tiempo, pero

vale la pena comenzar. Y comenzar

a crear una nueva cultura global

asentada en nuevas formas de

habitar el planeta que sean cohe-

rentes con el decrecimiento.

La lógica del decrecimiento es la

lógica de la defensa de lo común y

los bienes comunes, de la modera-

ción en la satisfacción justa y equi-

tativa de las necesidades humanas

de tal forma que sea posible garan-

tizarlas a toda la humanidad. La

batalla de la descolonización es

fundamentalmente cultural y edu-

cativa. La construcción de una

sociedad del decrecimiento impli-
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ca todo un trabajo de liberación de

mentalidades y de descolonización

del imaginario dominante. Hemos

de educarnos y educar como cui-

dadores de la vida, comprender la

esencia ecodependiente e interde-

pendiente de la vida humana.

el autor nos convence de la necesi-

dad de construir y consolidar una

cultura del decrecimiento. para

ello es imprescindible y urgente

repensar y transformar el sistema

educativo, el curriculum escolar

y universitario, su organización y

formas de evaluación, sus priori-

dades. De ello depende la supervi-

vencia del planeta, de todos los

seres vivos.

para impulsar este cambio de

mentalidad cultural y consolidar la

cultura del decrecimiento, el escri-

tor propone una estrategia de

«pinza», avanzando en dos líneas

de actuación. por un lado, decons-

truir la forma en que se ha enseña-

do a nuestras sociedades a percibir

la realidad desde la creencia en el

capitalismo neoliberal fundamen-

talista, que ha normalizado el

deseo y el consumo como forma de

realización y de felicidad y la des-

trucción del plantea como forma

de conseguirlo. Y por otro, enseñar

de forma pedagógica y sistemática

a la actual generación y a las futu-

ras otra forma de mirar el planeta,

las relaciones con los demás y la

vida desde el bien común y los

derechos humanos, la solidaridad

y el apoyo mutuo, asumiendo la

interdependencia y la ecodepen-

dencia que nos caracteriza como

especie y como ecosistema.

Debemos educar desde la educa-

ción infantil hasta la universidad

en una ciudadanía consciente y

capaz de comprometerse con la

justicia ecosocial, la igualdad, el

cuidado de los demás y del plane-

ta. Al mismo tiempo que impulsar

cambios culturales en las institu-

ciones educativas que se consoli-

den con la participación de toda la

comunidad y se prolonguen en el

tiempo. Y esto es tarea de toda la

comunidad, también a través de

la educación no formal e informal,

de la familia, de los medios de

comunicación, los colectivos socia-

les, las organizaciones y movi-

mientos vecinales. 

enrique Javier propone un modelo

educativo que sitúe en el centro de

su afán pedagógico comprender el

momento de encrucijada histórica

en que está la humanidad y de sa -

rrollar saberes para la sostenibili-

dad de todas las formas de vida

con el propósito de educar para

vivir una vida buena, digna y justa

para toda la humanidad.
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Con este libro el autor da respues-

ta sobre cómo educar para el de -

crecimiento y cómo educar en el

decrecimiento. el punto de partida

es educar al profesorado actual y

futuro que tiene en sus manos la

formación de las futuras genera-

ciones; desde la formación inicial

del futuro profesorado a la forma-

ción permanente del profesorado

en activo. un elemento importante

es transversalizar el contenido,

reconstruyendo el currículo educa-

tivo en dos sentidos: revisar y

reformular el significado de los

contenidos tradicionales en clave

decrecentista, y darle prioridad y

centrarlo en contenidos que supon-

gan un mejor ajuste de la actividad

humana a los ciclos y flujos de la

biosfera. un tercer elemento para

educar en el decrecimiento exige

una radical despatriarcalización de

la sociedad, pues el feminismo es

decisivo en el sustento de la vida y

del planeta. Además de hacer estos

procesos con la participación y la

decisión consciente y comprometi-

da de todos, caminando hacia una

democracia ecosocial. La capaci-

dad crítica, la reconquista del con-

trol de los tiempos de vida para

dedicarlos a cuestiones vitalmente

importantes, la apuesta radical por

una cultura de paz y solidaridad

internacional, entre otros, son com -

 ponentes necesarios para alcanzar

el compromiso con el bien común

y la solidaridad humana y planeta-

ria. pues el bien común se ha con-

vertido en un imperativo ético y

vital en la sociedad actual.

por último, educar en el decreci-

miento supone generar políticas

educativas, sociales y culturales

acordes con el modelo de decreci-

miento, que se extienda a través de

todos los canales de comunicación,

a las políticas y prácticas que se

desarrollen en las ciudades y en

zonas rurales, para crear una cultu-

ra que permee todo el sistema edu-

cativo y toda la sociedad. Construir

una sociedad basada en la sobrie-

dad frente a los deseos, donde

gobierne la justicia social y la redis-

tribución, trabajar menos y en los

sectores necesarios para vivir

mejor, ampliar la esfera digital

pública libre de codificación y avan-

zar en procesos de alfabetización

digital crítica, replantear el uso

energético desmesurado, son algu -

 nos de los elementos que enrique

Javier desarrolla en este apasio-

nante libro que se hace especial-

mente imprescindible para el

profesorado y quienes se estén

preparando para serlo.

el reto está en el tejado de quienes

estamos implicados en el sistema

educativo, porque nos toca promo-

ver y protagonizar replanteamien-
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tos que fundamenten científica y

éticamente nuevos modelos de

relación del ser humano con su

entorno que contribuyan al equili-

brio y la justicia social. Formar

íntegramente al estudiante para

construir críticamente una nueva

ciudadanía ecológica. 

ojalá este planteamiento llegue

también a quienes tienen en sus

manos decisiones políticas, socia-

les y económicas de nuestro mun -

do, porque en ello nos va la vida, la

nuestra y la del planeta. Mª José

Arenal Jorquera.

Cambio climático 

y ecoansiedad. De la 

preocupación a la acción 

FRAnquesA CoDinACH, t.

(2024).

oBeRón. 199 págs.

La Asociación Americana de

psicología define la ecoansiedad

como «un miedo crónico a la

fatalidad medioambiental» (A.

Mental Health and our Changing

Climate: Impacts, Implications

and Guidance. ApA, 2017), que va

desde el estrés leve hasta trastor-

nos clínicos como la depresión, la

ansiedad, el trastorno de estrés

postraumático y el suicidio, y

estrategias de afrontamiento ina -

daptadas como la violencia en la

pareja, y el abuso de sustancias.

Cianconi y su grupo de investi -

gación descubrieron tipos com-

plejos de ansiedad y trauma 

climáticos, incluidos efectos inter -

 generacionales, especialmente

cuando los daños medioambien-

tales implican la pérdida de un

modo de vida o una cultura (the

impact of climate change on

mental health: a systematic des-

criptive review. Front Psychia -

try, 2020, vol. 11, p. 74).

La verdad es que para mí era un

ámbito muy desconocido y me

llamó la atención desde el princi-

pio el término de «ecoansiedad».

este fue uno de los móviles que

me han llevado a leer el libro.

Leyéndolo se descubren muchas

cosas, haciendo especial hincapié

en el sinfín de enfermedades y

efectos adversos que el cambio

climático y todos los problemas
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que estamos sufriendo como con-

secuencia del calentamiento glo-

bal, cambios del clima, etc.

el libro está compuesto de una

introducción, dieciocho pequeños

capítulos y un epígrafe de agrade-

cimientos. quizás una de las par-

tes que más me ha impresionado

de la obra, además del acerca-

miento epistemológico y clínico al

concepto de «ecoansiedad», es

su parte educativa. sin ambages,

la profesora teresa Franquesa

aboga por una «sociedad educa-

dora», recordándonos que «el

espacio educativo se expande

mucho más allá de las institucio-

nes escolares. nuestro aprendiza-

je no se limita a las aulas, sino que

se extiende a todos los aspectos

de la vida cotidiana y a la interac-

ción con el entorno. el pueblo, la

ciudad o el barrio donde vivimos

integra la educación en diversos

aspectos de la vida diaria, como el

medio ambiente, la participación

cívica y el desarrollo comunitario.

el aprendizaje ocurre en cual-

quier momento, en cualquier

lugar y a lo largo de toda la vida y

determina en buena parte nuestra

manera de entender la ciudada-

nía» (p. 184). 

este concepto nos ayuda a enten-

der la necesidad de emprender un

acercamiento educativo a estos

fenómenos psicológicos que van

apareciendo en estos últimos años

y aporta ideas útiles para quienes

estamos en medio de grupos de

jóvenes y nos ayudaría a compren-

der la influencia del contexto

social en que cada chico/a joven

crece y a configurar ambientes

educativos favorables (p. 186) en la

escuela o en la educación no for-

mal.

este tipo de mensaje, pronuncia-

do por personas como teresa

Franquesa, dignifican la docencia

y la reflexión de quienes piensan

en ello. teresa Franquesa Co -

dinach es doctora en Ciencias

Biológicas y máster en psicología

social. su trayectoria profesional

se ha desarrollado en torno a la

interrelación entre personas y me -

dio ambiente desde diversas pers -

pectivas: la comunicación cien -

tífica, la ordenación del territorio,

la gestión, la planificación estraté-

gica y, en particular, la edu cación

ambiental. Ha publicado la novela

«Materia viva» (2009), y algunos

cuentos, en revistas y en libros

colectivos.

Bienvenida esta obra que viene a

llenar, junto a algunas otras, un

vacío existente en la sociedad

actual sobre educación ambiental

de calidad. José Luis Guzón

Nestar.
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Reyes de la Montaña

HeRnánDez CHAMBeRs, D.

(2024).

eDeBé. 238 págs.

nos encontramos ante una novela

que se anuncia como literatura

juvenil, pero que seduce a perso-

nas de todas las edades. entre el

misterio y el drama de la vida real,

con un ritmo que engancha al lec-

tor a continuar leyendo hasta la

última página, así es la montaña al

que el lector es arrojado.

novela distópica conducida por un

educador social que cree en los

jóvenes y en los que entreve una

luz que le hace tener esperanza en

ellos. Relato de un viaje a la mon-

taña de diez jóvenes internos en un

Centro de Menores acompañados

por Ramón, un educador con una

fe inquebrantable en ellos, que

cree firmemente que la combina-

ción de la naturaleza y la conviven-

cia les puede recuperar de una

sociedad en que se ha perdido la

urdimbre del cariño, en la familia y

en las amistades. 

el relato nos ofrece la construcción

de cada una de las vidas de los

jóvenes protagonistas, con un rea-

lismo tal que cualquier educador

reconoce como real. el creador

presenta a cada personaje a lo

largo de la primera parte de la his-

toria, recurre al curso vital de cada

uno, a través de los acontecimien-

tos significativos reconstruidos,

sus vivencias únicas y personales

que dan valor a su existencia. pero

la culpa del estado en que se

encuentran los diez jóvenes no es

toda de ellos, y no basta acusar a la

sociedad en general, son los padres

que confunden el cuidado de sus

hijos con el dinero, la falta de

empatía, además de familias rotas

y de la soledad más absoluta.

personas jóvenes con expedientes

de hurtos, robos, trapicheos, situa-

ciones encadenadas de desdichas y

abandonos. Fichas que recogen el

progreso de cada uno durante su

estancia en el Centro, con el empe-

ño de que al recuperar su libertad

sean capaces de desarrollar lazos

de afecto que tengan el efecto sal-

vavidas que necesitan para labrar-

se un futuro, para reconstruir sus

vidas.



el educador hace un viaje a la

montaña de dos semanas con seis

chicos y cuatro chicas con el único

objetivo de que aprendan a vivir en

sociedad, que encuentren sentido

a su vida, que sean capaces de evo-

lucionar, de desarrollarse, de con-

vivir. Desde el primer momento

surge la dicotomía entre el apren-

dizaje de la supervivencia y la con-

vivencia en la montaña, y, todo lo

contrario, «el hombre es un lobo

para el hombre». Como todo ser

vivo, el humano busca, ante todo,

garantizar su propia existencia. Le

motiva saber que ninguno es lo

suficientemente fuerte como para

imponerse sobre los demás. pero

¿cómo nos comportaríamos si no

existiera ningún poder que nos

impidiera seguir nuestros instintos

naturales?

Dos semanas de realizar senderis-

mo, un poco de barranquismo y

otros momentos de espeleología,

baño en el lago y exploración del

terreno que los circunda. Aprender

a pescar, a cazar, a preparar la

comida y hacerla. todo ello

envuelto en juegos de orientación,

de trabajo en equipo, de atardece-

res de cuenta historias. Dos sema-

nas en que el grupo se va transfor-

mando en un equipo en el que

todos colaboraban. experiencia

de vida que les deja un regusto de

nostalgia del tiempo vivido, del

tiempo compartido, de tanto

aprendido, escuchado y colabora-

do. Y vuelta al refugio para regre-

sar al centro.

Ahora comienza la verdadera his-

toria, la que se encuentran en un

mundo que ha cambiado mientras

ellos estaban en la montaña. A par-

tir de este momento todo lo apren-

dido, todo lo vivido, cobra otra

dimensión ante una abrupta reali-

dad inexplicable. Los móviles deja-

dos en el refugio, a buen recaudo,

los sitúan en una realidad inimagi-

nable, sensación de alarma trans-

mitida por todas aquellas personas

que se habían intentado comuni-

car con cada uno de los viajeros

durante su tiempo en la montaña.

imágenes captadas en las calles

por sus familias y amigos donde la

muerte se ve en directo, se recibe

un estado de emergencia y se sien-

te el desasosiego. un virus ha

irrumpido en el mundo y las últi-

mas llamadas y mensajes recibidos

son de hace una semana. todo

parece una película, de la que el

grupo de jóvenes se ha salvado por

encontrarse de viaje en la monta-

ña. ¡Bendito viaje! 

el mundo se había desmoronado.

porque según aparecía en los ví -

deos de siete días antes, la gente

moría el mismo día que se infecta-

ba. todas las llamadas a familiares
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y conocidos fueron infructuosas,

devolvían un único mensaje «el

número marcado se encuentra

apagado o fuera de cobertura».

nadie respondía a sus llamadas. Y

ellos continuaban en la montaña,

pero ¿dónde estaba el resto del

mundo?

La organización del grupo para

las tareas de subsistencia, las

decisiones a tomar cada día, la

voluntad y la libertad de cada

joven para seguir adelante con

sus vidas, se vuelve un viaje exis-

tencial, en ocasiones desgarrador,

en otras violento o tierno, según

el carácter de cada cual, rehacien-

do el camino de sus vidas para

permanecer juntos. 

La segunda parte, el Año i de los

niños perdidos. su techo es la

lona de las tiendas, las paredes los

pinos y los robles que les rodean.

empeora la situación cuando

llega el invierno y comienza a

nevar, la caza se va reduciendo y

la subsistencia se hace más difícil.

Las semanas y los meses pasan y

cada cuál saca su yo más profun-

do y, a la vez, todos viven más a

ras de piel. trepidantes esfuerzos,

enfados e iras. el ser humano en

su más honda esencia. Y la terce-

ra parte es el camino a ítaca.

Viajes divergentes en pares de

personas que termina en desdi-

chas, malaventuras, tribulaciones

y penas. La reflexión y la búsque-

da del bien común, supone la sal-

vación para algunos. el final es de

aquellos que no se dejan vencer

por los reveses de la vida, los que

afrontan con serenidad el esfuer-

zo existencial por vivir y seguir

juntos.

el autor del relato es Daniel

Hernández Chambers, natural de

santa Cruz de tenerife, de una

familia hispano-británica. trabaja

en el ferrocarril de Alicante.

Curioso que trabaje en un medio

de transporte, siempre de viaje.

Como autor cuenta con más de

cincuenta obras publicadas y reci-

be premios de manera ininterrum-

pida desde 2016. 

el relato se ha llevado el premio

edebé de Literatura Juvenil 2024.

galardones que vienen convocán-

dose por la editorial desde el año

1993 con el fin de promover la cre-

ación de obras para niños y jóve-

nes. Y que una vez más está consi-

guiendo enganchar a jóvenes de

todas las comunidades autónomas,

publicado en castellano, catalán,

gallego y valenciano. Mª José

Arenal Jorquera.



Cuando Seamos Sueños de

Papel

iBáñez, p. (2024).

pLAnetA. 512 págs.

pol ibáñez siempre fue un aficio-

nado de la música, atardeceres y

libros. empezó a escribir con ape-

nas doce años con la intención de

ayudar a todas las personas que se

sientan perdidas a encontrar su

lugar en otros mundos y realida-

des. en 2023, con dieciocho años

público su primera novela Volveré

a verte gracias a su éxito en la pla-

taforma Wattpad, y este 2024 sacó

su siguiente novela Cuando Sea -

mos Sueños de Papel.

esta novela nos presenta una lite-

ratura romántica, dando un nuevo

sentido a esta emoción. trae de

vuelta lo que era el amor de los

grandes autores y autoras como

shakespeare, las hermana Brontë,

Mary shelley, Víctor Hugo, Ale -

jandro Dumas, Jane Austen, etc.

pero también contando con una

perspectiva actual de esta emo-

ción, resulta una literatura íntima

que muestra más de una perspecti-

va sobre esta palabra y emoción

que tan bien conoce el ser humano.

ibáñez, a través de este libro, nos

muestra los diversos conceptos del

romance y el amor a través de Kei

y Aidé, lo que puede parecer una

novela de romance juvenil que

pasa desapercibida por las perso-

nas al estar en esta categoría en las

librerías, y su público es adoles-

cente o joven adulto, muestra una

visión sana y necesaria en estos

tiempos de lo que es el amor, el

cual, en los últimos tiempos, ha

sido borrado o trastornado por el

dark romance, el fantasy roman-

ce, romance erótico, etcétera, unos

géneros que le hacen flaco favor a

las relaciones reales.

Cuando Seamos Sueños de Papel

es una oda a la vida, a no tener

miedo a ser vulnerables y mostrar

emociones, a amar los detalles no

solo de relaciones sino de lo que

nos da el mundo; nos muestra

como es amar a una ciudad, una

historia, unos libros, unas pelícu-

las, una cultura, una lengua, una

familia, una amistad, una persona

a la que acabamos de conocer…
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Como se dice en el libro, «todo

por olvidarme de que en el amor

hay que demostrar, no simplemen-

te decir».

el libro nos lleva a Barcelona a

sant Jordi. entre rosas y dragones

se conocen Kei y Aidé y a través del

descubrimiento de un amor de

juventud que pasará por odiseas,

recorremos por un río los diversos

caminos del amor hasta ver si un

amor de juventud puede convertir-

se en un «felices para siempre»

en un mundo lleno de complica-

ciones, inseguridades, estigmas y

miedos.

un libro que habla sin tapujos ni

censura sobre una de las emocio-

nes más naturales que existen y

cómo está presente en todos los

momentos de nuestra vida, dándo-

le el valor que tiene. pol ibáñez es

un autor de nuevas generaciones

que puede inspirar a crear una lite-

ratura más liberal y saludable para

las generaciones venideras, un

libro de lo más recomendable para

lectores de +15, debido a que a

pesar de centrarse en las emocio-

nes y más del 90% del libro tratar

sobre esto y situaciones cotidianas,

también hay escenas subidas de

tono por lo que no es aconsejable

para edades más jóvenes. un libro

que recomendar a adolescentes y

jóvenes. Marta Madejón Armas.

Gestalt en la práctica.

Propuestas y ejercicios

MARtín, A., Y MAtesAnz, C.

(2023).

DesCLée De BRouWeR. 288 págs.

se trata de un libro nacido de la

práctica clínica de los autores (psi-

cóloga clínica y psicólogo sanita-

rio) y tiene esa solidez que solo la

experiencia (trabajo más refle-

xión) conlleva.

A juicio de sus autores, el libro

tiene un carácter mixto (teórico-

práctico). por un lado, una prime-

ra parte, en la que se desarrollan

conceptos relativos a la teoría de la

escuela gestalt y, posteriormente,

en un segundo apartado, ejercicios

prácticos, un repertorio de 115

ejercicios prácticos.

«nuestro deseo –señalan–, con la

aportación de este libro, no es otro

que el de motivar y facilitar la

Educación y Futuro, 52 (2025), 237-261

252



labor a los psicoterapeutas, espe-

cialmente a los más noveles, a la

hora de trabajar con grupos desde

el enfoque humanista-fenomeno-

lógico-gestalt» (p. 22).

La obra cuenta además con una

bibliografía muy actualizada. 

ángeles Martín es psicóloga clínica

por la universidad Complutense

de Madrid. se ha formado en

gestalt con Adriana schnake,

Francisco Huneeus y Claudio

naranjo (entre otros), en psi -

coanálisis, ¿en psicodrama? así

como en otros enfoques terapéuti-

cos y psicocorporales. en 1975

introduce la terapia gestalt en

españa y en 1976 crea el instituto

de psicoterapia gestalt, primer

centro dedicado en exclusiva a esta

técnica. es miembro de honor,

titular y didacta de la Asociación

española de psicoterapia gestalt.

por su parte, Carlos Matesanz

pimentel es psicólogo general

sanitario. estudió en la uni -

versidad europea de Madrid y en

la universidad oberta de Ca -

taluña. Además de estar formado

en gestalt con ángeles Martín, en

sistémica con Juan Carlos Calvo y

en eMDR con Anabel gonzález,

ha participado en programas

como los seminarios insight y el

sAt de Claudio naranjo. Hasta la

fecha viene colaborando en dife-

rentes clínicas como psicotera-

peuta, así como facilitador de gru-

pos de desarrollo personal.

A los que en su día estudiamos

psicología nos actualiza el conoci-

miento de esta veterana escuela

de la gestalt, pero a los profesio-

nales de la psicología humanista

que siguen esta escuela les plan-

tea el reto de ejercitar y desarro-

llar estos ejercicios que son un

tesoro que esta generación de

veteranos gestaltistas confía a los

jóvenes.

Juan Carlos Calvo, que prologa la

obra, dice del libro que es «una

buena brújula en este camino de

auto experimentación y desarrollo

de la conciencia, este libro nos

sirve de gran apoyo, una hoja de

ruta para indicarnos hacia dónde

dirigir la mirada, qué técnicas nos

puede ser útil en algún momento

del proceso, y un conjunto de ejer-

cicio y visualizaciones muy útiles a

la hora de movilizar algún aspecto

de la persona o del grupo» (p. 17).

José Luis Guzón Nestar.

Educación y Futuro, 52 (2025), 237-261

253



Educación y Futuro, 52 (2025), 237-261

254

No me llames ofendidito

niCHoL, L. (2024).

LiBRos CúpuLA. 232 págs.

poco se puede añadir a las muy

buenas críticas que ha recibido

este libro de personas muy prepa-

radas y reconocidas en este inmen-

so mundo que es el de la salud

mental, tema principal de «no me

llames ofendidito».

en primer lugar, se podría hablar

de la autora. Lucy nichol incide,

repetidamente, en la incalculable

importancia que tiene la forma en

la que tratamos a las personas

desde su primerísima infancia y la

de problemas que se podrían evitar

si esto se tuviera en cuenta.

La autora, una persona realmente

preparada, que ha escrito y publi-

cado en innumerables medios de

comunicación e infinitas institu-

ciones y organizaciones benéficas

de salud mental, consigue que el

interés, a raíz de su amplia forma-

ción, se vea incrementado.

se podría comentar este ejemplar

atendiendo a cuatro palabras:

atractivo, amable, amplio y alar-

mante. 

La portada, de primeras, resulta

atractiva. La palabra «ofendidito»,

resaltando sobre un lomo negro, es

impactante. pero, al fijarte mejor,

y darte cuenta de las demás pala-

bras, puedes entender la trascen-

dencia del tema a tratar. este títu-

lo completo, «no me llames

ofendidito», que pretende romper

los estereotipos y el estigma que

existe hoy en día en torno a la

salud mental, resulta irresistible

para cualquiera que le interese el

tema.

en sumatoria, el libro es amable.

La autora hace una exposición de

temas con los que pone en conoci-

miento al lector sobre una serie de

cuestiones muy relevantes en la

salud mental. A su vez, nunca

abandona la perspectiva construc-

tiva, que tanto caracteriza a este

libro, para que se entiendan esos

problemas con la intención de bus-

car soluciones.

trata de poner las cosas en su si -

tio y diferenciar unos problemas

de otros, dándoles nombre y ape-

llido, haciendo gran hincapié en



la importancia del lenguaje. saber

ponerle nombre a cada problema

mental y saber cómo tratar con

una persona que padece alguna de

estas enfermedades, es vital para

evitar conceptos erróneos que

crean una atmósfera de negativi-

dad en torno a la salud mental que

puede causar muchos prejuicios y

perjuicios. 

La amplitud de este libro abarca

tantos temas que, aunque no se

puedan tratar todos con toda la

amplitud que necesitan, resulta

casi una enciclopedia indispensa-

ble como texto de consulta que te

da una idea general de un tema tan

vasto y delicado como es el de la

salud mental.

es el último capítulo llamado

«manicomios» el que podría ser

catalogado como «alarmante»

pudiendo causar desasosiego en el

lector. siempre puede existir en

nuestra mente el recuerdo de la

película «Alguien voló sobre el

nido del cuco» y espeluznantes

películas de terror que tratan sobre

este tema.

el temor a los pacientes psiquiá-

tricos resulta desafortunado pero

real y actual. A su vez saca a la

luz este debate, que desde luego

existe, de si, en el caso de los

pobres, los hospitales psiquiátri-

cos, son un cajón desastre en el

que mantenerlos apartados de la

sociedad. 

estos estigmas instalados alrede-

dor de los manicomios y las perso-

nas que allí se tratan, tienen un

gran impacto en las personas que

necesitan acceder a esta atención

especializada. 

Ciertamente, aunque este capítu-

lo no trata de argumentar que

todos los hospitales psiquiátricos

son lugares agradables, seguros y

cómodos, recalca que, como casi

todo en esta vida, hay buenos y

malos y, la adjudicación de un

adjetivo u otro, la mayoría de

veces, depende del trato personal

que se tenga con los pacientes y

no de los pacientes en sí. Hay

muchas clases de hospitales dife-

rentes y cada uno habría que estu-

diarlo y juzgarlo de forma inde-

pendiente.

es un libro cargado de informa-

ción realmente necesaria, pero a

la vez cruda, lleno de buenas

intenciones que intenta aportar

una visión distinta de la salud

mental y sus estereotipos, sirvien-

do además como diccionario de

enfermedades psicológicas que

debe, seguro, pertenecer a tu

biblioteca personal. Mª Belén

Díez Rodríguez.
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Adicciones digitales en

menores

RinCón, e. (CooRD.). (2024).

piRáMiDe. 120 págs.

el libro Adicciones Digitales en

Menores ofrece una visión exhaus-

tiva y actualizada sobre uno de los

problemas más acuciantes en la

era digital: las adicciones compor-

tamentales en los menores. A tra-

vés de sus páginas, el autor pro-

porciona un análisis riguroso y

detallado de los diferentes tipos de

adicciones que pueden afectar a

los jóvenes en la actualidad. solo

echo de menos una referencia más

clara al actual uso de la iA, que se

está convirtiendo en una nueva

adicción en los que buscan nueva-

mente resultados inmediatos, re -

com  pensas con un mínimo de

esfuerzo. Casi dopamina gratis.

La obra comienza con una defini-

ción clara y concisa de lo que se

entiende por adicciones comporta-

mentales. estas se caracterizan por

la pérdida de control sobre ciertos

comportamientos, llevándolos a

extremos que interfieren en la vida

cotidiana de los menores. el autor

subraya que, aunque estas adiccio-

nes no impliquen el consumo de

sustancias, sus consecuencias pue-

den ser igualmente perjudiciales.

Cada vez experimentamos en

nuestras aulas las consecuencias

de otro punto crucial tratado en el

libro: es la adicción a las redes

sociales. el autor examina cómo el

uso excesivo de estas plataformas

puede afectar negativamente la

salud mental y emocional de los

menores. se destacan los mecanis-

mos de recompensa y retroalimen-

tación que fomentan el uso com-

pulsivo y se proporcionan consejos

para un uso saludable y equilibra-

do de las redes sociales.

en el tercer capítulo aborda la

adicción a los videojuegos, un

fenómeno cada vez más prevalente

entre los jóvenes. se exploran las

razones que hacen a los videojue-

gos tan atractivos y adictivos, así

como los síntomas y consecuencias

de esta adicción. Además, se ofre-

cen estrategias y recomendaciones

para padres y educadores sobre

cómo abordar y prevenir este pro-

blema.
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Como profesores universitarios

enfrentamos el reto diario de man-

tener la atención de nuestros alum -

nos compitiendo con reclamo

constante de los dispositivos móvi-

les. el libro analiza cómo estos dis-

positivos, al estar constantemente

accesibles, pueden convertirse en

una fuente de adicción. se discu-

ten los efectos de su uso excesivo,

desde la disminución del rendi-

miento académico hasta proble-

mas de sueño y comportamiento.

Resulta desalentador constatar los

altos niveles de ansiedad que gene-

ra en muchos el hecho de no tener

el móvil o pantallas accesibles. 

se profundiza también en los efec-

tos perjudiciales del abuso de la

tecnología a nivel psicológico y

neurológico. se mencionan proble-

mas como la ansiedad, la depre-

sión, el estrés y la falta de atención.

Además, se analizan los cambios

en la estructura y función del cere-

bro como resultado del uso excesi-

vo de la tecnología, destacando

cómo este puede afectar el desa -

rrollo cognitivo y emocional de los

menores.

Los autores no dejan de lado dos

fenómenos alarmantes en el entor-

no digital: el ciberbullying y el

grooming. A través de casos y

estudios, se describen las dinámi-

cas de estos problemas y se propo-

nen medidas de prevención y

acción para proteger a los meno-

res. el autor enfatiza la importan-

cia de la educación y la conciencia-

ción en la lucha contra estas formas

de acoso y explotación en línea.

La obra no se limita a constatar el

estado de la cuestión, sino que

aporta propuestas para la preven-

ción y tratamiento de las adiccio-

nes digitales. se abordan factores

como la comunicación abierta y

honesta entre padres e hijos, el

establecimiento de límites claros y

la promoción de actividades alter-

nativas que fomenten el desarrollo

saludable. también se destacan los

roles de la escuela y la comunidad

en la prevención de estas adiccio-

nes. también se ofrecen diversas

técnicas y métodos para medir la

adicción a la tecnología. se inclu-

yen cuestionarios, entrevistas y

herramientas de seguimiento del

uso de dispositivos. Además, se

discuten los indicadores más

comunes de adicción y cómo iden-

tificarlos en los menores.

el libro ofrece valiosas recomen-

daciones para los profesionales de

la salud mental que trabajan con

menores. se sugieren enfoques

terapéuticos específicos para tra-

tar las adicciones digitales, así

como estrategias para involucrar a

la familia en el proceso de recupe-



ración. también se destacan la

importancia de la formación conti-

nua y la actualización sobre las

últimas investigaciones en este

campo.

Finalmente, el libro proporciona

una serie de recomendaciones

prácticas para educadores y fami-

lias. se ofrecen consejos sobre

cómo fomentar un uso responsa-

ble de la tecnología en el hogar y

en el aula, así como estrategias

para intervenir de manera efectiva

cuando se detectan signos de adic-

ción. el autor subraya la importan-

cia de la colaboración entre

padres, profesores y otros profe-

sionales en la creación de un

entorno seguro y saludable para

los menores.

en definitiva, este manual teórico-

práctico de tan solo 115 páginas

puede ser una lectura imprescindi-

ble para cualquier persona intere-

sada en entender y enfrentar las

adicciones digitales en los jóvenes.

Con un enfoque claro, accesible y

ameno, los autores, coordinados

por esther Rincón, ofrece herra-

mientas y conocimientos esencia-

les para abordar esta problemática

desde una perspectiva informada y

proactiva muy útil tanto para edu-

cadores como para profesionales

de la salud mental. Luis Ángel

Velado Gillén.

Profes que marcan. Cómo

construir una reputación

de docente que deja huella

RossY, M. (2024).

LiD. 162 págs.

Victor Küppers, uno de los autores

que está en la órbita de Miquel

Rossy y que ha leído sus libros

para apoyar y consolidar la publi-

cación, dice que este libro está diri-

gido a profesionales de la docen-

cia, «tanto para aquellos que

quieren cambiar su rumbo profe-

sional como los que buscan apor-

tar más en el ámbito educativo».

el abanico parece, pues, amplio.

Con todo, es verdad que este tipo

de libros suelen corregir la trayec-

toria ofreciendo ejemplos muy cla-

ros que ayudan a orientar en la

dirección adecuada. en este senti-

do, también señala Küppers, que

«el autor ofrece un completo

manual, repleto de ejemplos reales

y ejercicios prácticos, para gestio-
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nar la marca personal y llegar a ser

un profe que marca la diferencia,

un profe con marca, inspirando a

generaciones futuras e impulsando

cambios positivos a través de la

educación».

La obra consta de un epígrafe de

agradecimientos, seis capítulos,

conclusión, bibliografía y notas. el

libro es desde luego un libro inter-

activo en el que se mezcla discurso

académico con entrevistas, con

citas, con elementos a los que en

ocasiones se pide acceder a través

de códigos qR.

¿qué es la «marca personal del

educador»? «tu marca personal

de educador es el reflejo en tu

alumnado, de tu identidad –tu for -

ma de ser, tus convicciones y tu

propósito– a través de tu conducta

coherente con esta» (p. 19). tres

elementos: el reflejo en el alumna-

do; de la identidad, la forma de ser

(convicciones y finalidad) y a tra-

vés de una conducta coherente con

la identidad. Reunir estos tres ele-

mentos en una misma persona no

es tarea fácil, pero es en cierto sen-

tido la finalidad de esta obra.

su autor es Miquel Rossy, filólogo

y diseñador gráfico. Durante trein-

ta años ha compaginado la docen-

cia en secundaria y bachillerato

con la gestión de las marcas de dis-

tintas escuelas y entidades vincu-

ladas al mundo educativo. Ha

creado identidades visuales insti-

tucionales, sobre todo, de funda-

ciones y entidades vinculadas al

ámbito educativo, como institució

Familiar d’educació, Fundación

educativa teresa guasch, Colegio

Cisneros Alter, eAsse, Fundació

impuls, Colegio Diocesano san

ildefonso, entre otros. Ha publica-

do los libros Tu escuela, una gran

marca (2016) y El secreto del mar-

keting educativo. El profesorado

es la marca de la escuela (2020).

en la actualidad, colabora con los

centros educativos para desarro-

llar el valor de su marca, a través

de la potenciación de la marca per-

sonal del profesorado. Asesora a

colegios e imparte charlas y confe-

rencias a directivos y docentes.

Difunde abundantes contenidos a

través de su pódcast y su blog

brandingescolar.com.

La máxima clásica de que «cada

maestrillo tiene su librillo» (su

contenido y trasfondo, la invita-

ción a ser originales, eficaces y efi-

cientes en las tareas docentes) se

prolonga en los estudios de bran-

ding escolar, que hoy están de

moda y del que Profesores que

marcan puede ser un magnífico

ejemplo. José Luis Guzón

Nestar.
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Mi líder soy yo. Claves

para educar en el liderazgo

a tus hijos y alumnos

VALeRA iBáñez, A. (2024).

piRáMiDe. 204 págs. 

Descubre el líder que llevas dentro

con Mi líder soy yo, una obra

transformadora de Anabel Valera

sobre el autoliderazgo, la autenti-

cidad y la búsqueda incesante de la

felicidad y la libertad. en estas

páginas, la autora comparte no

solo su conocimiento como maes-

tra y madre, sino también su viaje

personal hacia la autorrealización

y cómo este camino la llevó a des-

cubrir la fuerza del liderazgo pro-

pio. este libro no solo te inspirará

para tomar las riendas de tu vida y

liderar tu propio camino, sino que

también proporciona herramien-

tas esenciales para aquellos que

buscan influir positivamente en

sus hijos y alumnos, enseñándoles

el valor del autoliderazgo desde

una edad temprana. en cada capí-

tulo del libro se realiza una explo-

ración profunda de cómo podemos

deshacernos de las cadenas que

nos atan a patrones y creencias

limitantes, permitiéndonos avan-

zar hacia una vida de plenitud y de

felicidad genuina. en la obra se

argumenta convincentemente que

todos tenemos un líder intrínseco

esperando a ser descubierto y de -

sarrollado haciendo un meticuloso

trabajo de introspección y autoco-

nocimiento. 

Mi líder soy yo es una invitación

a embarcarse en un viaje de

espeleología humana, cavando

en las profundidades de nuestro

ser para iluminar y fortalecer

nuestras cuali  dades de liderazgo.

Con ejercicios prácticos, histo-

rias inspiradoras y valiosas lec-

ciones de vida, Anabel nos guía

por este proceso con la delicade-

za y la sabiduría que solo una

madre y educadora con décadas

de experiencia podría ofrecer.

sumérgete en la lectura de Mi

líder soy yo y comienza a cons-

truir la vida de liderazgo, felici-

dad y libertad que mereces y

deseas. porque el auténtico lide-

razgo comienza al mirarnos en el

espejo y reconocer que el líder

que hemos estado buscando...

somos nosotros mismos.
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Anabel Valera ibáñez es una

maestra con más de veinte años

de experiencia, coach pedagógica

acreditada por la AeCope, con-

sultora de centros educativos y

experta en liderazgo escolar. Li -

cenciada en Humanidades por la

uni versidad Autónoma de Bar -

celona (uAB), diplomada en Ma -

gisterio de educación pri ma ria

(uAB) y en Magisterio de edu -

cación infantil (universitat Ramon

Llull-Blanquerna). su formación

la com plementó con un posgrado

en Historia Moderna y Contem -

poránea (uAB), un posgrado en

Didáctica del patrimonio en la

universidad de Barcelona (uB), el

título de la Dei (universitat

Ramon Llull-Blanquerna) y un

máster en Liderazgo y Dirección

de Centros educativos en la

universidad internacional de La

Rioja (uniR). A lo largo de su

carrera docente, ha tenido la

oportunidad de impartir clase en

todas las etapas educativas, desde

educación infantil hasta Bachi -

llerato, y también de formar parte

durante más de diez años de equi-

pos directivos. Durante casi cua-

tro años se dedicó a la consultoría

educativa y al coaching educativo,

acompañando y formando a equi-

pos directivos y claustros de pro-

fesores de escuelas de todo tipo a

lo largo y ancho de la geografía

española, así como también de

Latinoamérica, Filipinas y áfrica.

toda esta experiencia le ha apor-

tado una visión muy holística e

integral de lo que es un centro

educativo, sus necesidades, su

liderazgo y su gestión. Como

madre de familia numerosa vio la

necesidad de formarse también

en disciplina positiva para fami-

lias y para el aula.

su libro más significativo es este:

Mi líder soy yo. La obra es un estu-

dio profundo sobre el liderazgo,

que comienza por ser un liderazgo

sobre uno mismo para continuar

siendo una proyección de lideraz-

go sobre los demás. 

en la obra aprendemos muchas

cosas, entre otras que hay que

aprender a sonreír y sonreír al

modo clásico, con la sonrisa autén-

tica que proyecta arrugas en el

entorno de los propios ojos (sonri-

sa de Duchenne, no sonrisa pan

American- seligman, 2011) y que

tiene múltiples beneficios: impac-

to positivo sobre el estado de

ánimo, es el maquillaje natural más

atractivo, ayuda a generar buen

ambiente, aumenta la productivi-

dad, despierta la confianza y es un

fármaco natural. Apren damos a

vivir, a sonreír, a auto liderar nues-

tra vida, que es un regalo. José

Luis Guzón Nestar.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ORIGINALES

Educación y Futuro es una publicación del Ces Don Bosco al servicio de los profesionales de la educación. Las seccio-

nes de la revista son: a) tema central; b) Artículos y ensayos; c) Recensiones. Acepta trabajos originales de investiga-

ción, ensayos, experiencias educativas innovadoras y recensiones de publicaciones recientes y relevantes en español y

en otros idiomas. Los trabajos que no se atengan a las normas recogidas a continuación serán desestimados. 

NORMAS GENERALES Y ENVíO DE LOS ARTíCULOS

1. Los trabajos deberán ser originales e inéditos y no estar aprobados para su publicación en otra entidad.

2. Extensión: las investigaciones o estudios y los materiales tendrán una extensión entre 5000 y 8000 palabras;

los artículos, ensayos y experiencias entre 5000 y 7000; las Recensiones entre 300 y 500. 

3. el título deberá redactarse en español e inglés, reflejando con claridad y concisión la naturaleza del artículo.

4. el resumen se hará en español y en inglés (60-100 palabras), expresando de manera clara la intencionalidad y el

desarrollo del artículo. Debajo se incluirán 4-6 palabras clave en español y en inglés. 

5. se recomienda que los artículos procedentes de investigaciones contemplen estos apartados numerados: intro-

ducción, planteamiento del problema, fundamentación teórica, metodología, resultados, conclusiones y prospec-

tiva. Los demás artículos deben iniciarse con una introducción y cerrarse con unas conclusiones. 

6. Los manuscritos se enviarán a: efuturo@cesdonbosco.com, adjuntando, en un único archivo, un breve CV de los

autores, su dirección postal, e-mail y teléfono.

FORMATO DEL TExTO

7. La redacción se guiará por el Manual de Estilo de la American Psychological Association (ApA), 6ª ed., 2010

(www.apastyle.org).

8. el texto se presentará en letra garamond, tamaño 11, con un interlineado de 1,5 líneas. 

9. Los gráficos y tablas se incluirán dentro el texto. se presentarán con el título en la parte superior, numerado, y

detallando la fuente original. si hubieran sido elaborados por el propio autor, se referenciará así: Fuente: elabora-

ción propia. Además, los gráficos se enviarán en archivos adjuntos, a ser posible en formato modificable.

10. La bibliografía se presentará en orden alfabético, al final del texto. ejemplos:

– Libros: garcía, J., pérez, s. y López, A. (1999). Los días felices (3ª ed.). Madrid: narcea.

– Capítulos de libros: Martínez, M. (2000). La educación tecnológica. en J. garcía, La educación del siglo

XXI, (pp. 21-35). Madrid: pirámide. 

– Artículos de publicaciones periódicas: Baca, V. (2011). educación y mediación social. Educación y Futuro,

24, 236-251. 

– Biblioweb: pallarés, M. (2013). La publicidad como instrumento de aprendizaje escolar. Recuperado de

http://www.rieoei.org/deloslectores/5311pallares.pdf [Consulta: 17.01.2013].

– Cita interna: (garcía, 1999) y Cita Textual: (gonzález, 2000, p. 40).

ACEPTACIÓN Y PUBLICACIÓN

11. Los artículos serán evaluados por expertos del Consejo evaluador externo, mediante un proceso de revisión por

pares ciegos. en el caso de juicios dispares, el trabajo será remitido a un tercer evaluador. si fuese necesario hacer

alguna modificación, el artículo se remitirá a los autores para que lo devuelvan en el plazo indicado.

12. se acusará recibo y se notificará a los autores el resultado de la evaluación. 

13. el Consejo de Redacción se reserva el derecho a publicar los artículos en la edición y fecha que estime más oportunos.

RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS

14. Los autores recibirán un ejemplar impreso y otro en formato digital. 

15. La revista se reserva la facultad de introducir las modificaciones que estime pertinentes en la aplicación de estas

normas. 

16. Los autores ceden los derechos (copyright) a la Revista Educación y Futuro.





Nº 52

TEMA CENTRAL
Irrupción de la inteligencia artificial en Educación Superior
The Emergence of Artificial Intelligence in Higher Education

Inteligencia artificial en la docencia universitaria: ¿un nuevo aliado?
Artificial Intelligence in University Teaching: A New Ally?

Inteligencia artificial y evaluación en contextos universitarios: una revisión de los últimos
avances
Artificial Intelligence and Assessment in University Contexts: A Review of Recent Advances

La inteligencia artificial y su impacto en la docencia e investigación
Artificial Intelligence and its Impact on Teaching and Research

ARTÍCULOS
Formación en competencias digitales: uso de bases de datos académicas para la elaboración
del Trabajo de Fin de Grado
Training in Digital Competencies: Using Academic Databases for the Completion of Final Degree Projects

La escritura en trabajos académicos
Writing in academic papers

Prevención de la transmisión de la violencia paterno-filial en contextos de violencia de
género: Kintsukuroi
Preventing the Transmission of Parent-Child Violence in Contexts of Gender-Based Violence: Kintsukuroi

Expresión corporal y lenguaje no verbal para el fortalecimiento de la comunicación aserti-
va, en niños de 10-12 años en riesgo de exclusión social
Body Expression and Non-Verbal Language to Strengthen Assertive Communication in Children Aged 10-12 at Risk
of Social Exclusion

RESEÑAS


	Portada
	Índice
	Irrupción de la inteligencia artificial en Educación Superior
	Inteligencia artificial en la docencia universitaria: ¿un nuevo aliado?
	Inteligencia artificial y evaluación en contextos universitarios: una revisión de los últimos avances
	La inteligencia artificial y su impacto
	Artículo 1. Formación en competencias digitales: uso de bases de datos académicas para la elaboración del Trabajo de Fin de Grado
	Artículo 2. La escritura en trabajos académicos
	Artículo 3. Prevención de la transmisión de la violencia paterno-filial en contextos de violencia de género: Kintsukuroi
	Artículo 4. Expresión corporal y lenguaje no verbal para el fortalecimiento de la comunicación asertiva en niños de 10-12 años en riesgo de exclusión social
	Reseñas
	Contraportada

