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Propósito de laRed de Posgrados
en Educación en Latinoamérica

Ante esto REDPEEL, es una red internacional que vincula y pro-
mueve el diálogo con sus pares de la region de manera horizontal e
intercultural, con el fin de reflexionar e investigar temas comunes
entre los países que lo componen, además de fortalecer la forma-
cion de los estudiantes de posgrado, así como de sus docentes. Esto
es posible con un trabajo colaborativo entre sus integrantes, quienes
proponen, cuestionan y aportan, para el logro de objetivos comunes
y que permitan el desarrollo en conjunto de todos los programas.

Es importante senalar que considera las problemáticas y crisis
existentes en nuestro continente como oportunidades de transfor-
macion, desde reflexiones y experiencias disruptivas que quiebren
las prácticas hegemonicas y propongan un sujeto, una escuela y una
comunidad educativa al alero de lo pedagogico.

Por lo tanto, promueve los siguientes valores: tolerancia, res- peto,
colaboracion, democracia y cercanía, permitiendo ser un es- pacio
democrático y de aprendizaje entre sus integrantes, realizar diversos
eventos academicos y producir reflexiones, proyectos y estudios a
nivel local, nacional y regional, desde una mirada inte- gradora. A
su vez, el factor de idiomas (portugues y espanol) no es elemento
diferenciador, si no de acercamiento para generar nuevas propuestas.



Objetivos:

1. Fortalecer la formacion de los/as doctorantes y maestristas
de distintos programas de postgrado de America Latina,
mediante la creacion y el desarrollo de diversas actividades
academicas que lleven a la consolidacion de la reflexion, el
encuentro, el diálogo y la produccion de conocimientos si-
tuados y pertinentes a los distintos contextos territoriales,
impactando y contribuyendo al campo educacional.

2. Desarrollar investigaciones colectivas y con pertinencia si-
tuada sobre problemáticas acordes al contexto actual y que
enfrentamos de modo similar en distintos países, de forma
tal que podamos realizar trabajos de investigacion compa-
ra- tivos.

3. Extender y profundizar nuestro proposito incorporando
nuevas instituciones de Educacion Superior de cada país
de la region.

4. Crear espacios de discusion, diálogo y reflexion que invi-
ten a pensar(nos) constantemente desde referentes teoricos,
con- ceptuales y empíricos que superen las exigencias aca-
demicas venidas desde las logicas del capitalismo cognitivo.

5. Profundizar vínculos que fomenten la internacionalizacion
de la Educacion en America Latina por medio de nuestros
programas.

(Red creada en el ano 2020)
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Tania KarinaMalpartida Benavides 34
Capítulo 2
Liderazgo pedagogico para el aprendizaje profundo y
desarrollo de competencias científicas en estudiantes de
secundaria
Lideranca pedagogica para aprendizagem profunda e
desenvolvimento de competências científicas em alunos
do ensino medio
Joan Stefani Sandoval Briceno
María Elena Mellado Hernández 61
Capítulo 3
Lineamientos teoricos fundamentados en el liderazgo
transformacional para el fortalecimiento de la praxis
pedagogica del docente
Diretrizes teoricas baseadas na lideranca transformacional
para fortalecer da práxis pedagogica do professor
Mariana Alvia Zambrano
Xiomara Rojas 84

R
ED

D
E
PO

SG
R
A
D
O
S
EN

ED
U
C
A
C
IÓ
N
EN

LA
TI
N
O
A
M
ER

IC
A
(R
ED

PE
EL

)



Contenido 11

Capítulo 4
Trabalho docente no ensino medio em tempo integral no
estado da Paraíba: a percepcao dos/as professores/as
El trabajo docente en la escuela secundaria de tiempocompleto en
el estado deParaíba: la percepcion de las y los docentes
Hedgard Rodrigues da Silva
Dalila Andrade Oliveira 106
Capítulo 5
La gestion directiva en instituciones educativas inclusivas
Gestao diretiva em instituicões de educacao inclusiva
Karina Elizabeth Medina
María Alejandra Grzona 130
Capítulo 6
La apropiacion de políticas para la inclusion: unidad
pedagogica y fortalecimiento, impacto en educacion primaria
A apropriacao de políticas de inclusao: Unidade e Fortaleci-
mento Pedagogico, impacto no ensino fundamental
Andrea Beatriz Herrera
Verónica Plaza 149
Capítulo 7
Transformaciones de sensibilidad intercultural con literatura
infantil en estudiantes de grado quinto de primaria
Transformacões da sensibilidade intercultural coma literatura
infantil em alunos do quinto ano do ensino fundamental
SoranllyMunar Usaquén
Adriana Catalina Roa Casas 171
Capítulo 8
¿Como a pandemia (trans)formou minha propria prática?
reflexões autoformativas para alfabetizacao científica e
tecnologica
¿Como ha forjado la pandemia (trans) mi propia práctica?
reflexio- nes autoformativas para la alfabetizacion científica
y tecnologica
Sebastião Rodrigues-Moura
Terezinha Valim Oliver Goncalves 192

R
ED

E
D
E
PÓ

S-G
R
A
D
U
A
CÁ

O
EM

ED
U
C
A
C
Á
O
D
A
A
M
ER

IC
A
LA

TIN
A
(RED

PEEL)



12 Trayectorias educativas en América Latina: prácticas, gestión y políticas

Capítulo 9
Los burocratas de nivel calle en un bachillerato de Oaxaca:
un análisis de política
Burocratas de rua em uma escola secundária emOaxaca:
uma análise política
ClaudiaMargarita ChávezGómez
Judith Pérez Castro 216
Capítulo 10
La ley 10.639/2003 desde la perspectiva de la justicia
bidimensional de Nancy Fraser: una crítica a los
currículos de escuela secundaria
A lei 10.639/2003 sob a perspectiva da justica
bidimensional de nancy fraser: uma crítica a currículos de
ensino medio
Handerson Ferreira Goncalves
Deise Aparecida Peralta 235
Capítulo 11
La percepcion sobre el desarrollo competencial de liderazgo
en la formacion universitaria
A percepcao do desenvolvimento de competências de
lideranca no ensino universitário
Carolina Maria Cortez Schall
Cecilia Raschio 255
Capítulo 12
Política de acões afirmativas na Amazonia brasileira
destinada a estudantes indígenas
Política de accion afirmativa en la amazonia
brasilena disenada en estudiantes indígenas
Maria do Socorro Bergeron Lago
Edilan Sant’AnaQuaresma 274

R
ED

D
E
PO

SG
R
A
D
O
S
EN

ED
U
C
A
C
IÓ
N
EN

LA
TI
N
O
A
M
ER

IC
A
(R
ED

PE
EL

)



Contenido 13

Capítulo 13
Efectos de la pandemia por COVID-19 en la educacion
odontologica en la UAZ
Efeitos da pandemia de COVID-19 na educacao
odontologica da UAZ
Melina Robles Sarellano
Ernesto Pesci Gaytán
AnaMaría Pesci Gaitán 294
Capítulo 14
Percepcion sobre la identidad visual corporativa y
aplicacion del manual de identidad visual de UPNFM
Percepcao da identidade visual corporativa e aplicacao do
manual de identidade visual da UPNFM
Irving Eduardo Cruz Melgar
Erika Patricia Bulnes García 309
Capítulo 15
Rankings acadêmicos: tensões teoricas e trajetoria na
educacao superior brasileira
Rankings academicos: tensiones teoricas y trayectoria en la
educacion superior brasilena
Edivaldo Cesar Camarotti Martins
Adolfo Ignacio Calderón

327

R
ED

E
D
E
PÓ

S-G
R
A
D
U
A
CÁ

O
EM

ED
U
C
A
C
Á
O
D
A
A
M
ER

IC
A
LA

TIN
A
(RED

PEEL)



Presentación

Los procesos de formacion son tan diversos como humanos e institu-
ciones existen, se podría decir sin temor a equivocaciones que todos
tienen expresiones territoriales por las formas que asumen los sujetos
para comprender la educacion y los modos de construccion de conoci-
miento sobre este hecho social, al igual que el interes de las institucio-
nes por solucionar e intervenir determinados problemas de su realidad,
lo que da lugar a preguntas diferentes en investigadores de un mismo
campo de conocimiento como la educacion. El libro Trayectorias educa-
tivas en América Latina: prácticas, gestión y políticas, presenta trabajos de
investigacion posgradual de maestría y doctorado realizados en Argen-
tina, Brasil, Colombia, Honduras, Mexico y Perú, en los que se res-
ponde a preguntas de investigacion que tienen como foco las prácticas
educativas tanto en la escuela como en la universidad.

El libro es fruto del trabajo colaborativo de la Red de Programas de
Posgrados en Educacion en Latinoamerica (REDPEEL). Espacio que
siguiendo la tradicion de compartir y divulgar el conocimiento pone a
disposicion de las comunidades academicas este libro resultado de las
investigaciones en las que se reflexiona y debate sobre las trayectorias
educativas. En el texto se comparten experiencias y estudios que per-
miten a estudiantes, profesores e investigadores enriquecer visiones y
perspectivas sobre la educacion en sentido amplio.

Las trayectorias educativas que se presentan en el libro dan cuenta
delmovimiento que siguen las instituciones, al igual que los procesos
formativos que implementan para cumplir con sus propositos. Las
trayectorias se caracterizan por el cambio, tanto en las acciones de los
sujetos como en las ideas, fruto de nuevas experiencias, relaciones y
condiciones que demandan otras maneras de pensar y materializar la
educacion. En este sentido, el libro permite a quienes lo leen conocer
trabajos en torno a cuatro grandes temáticas: el liderazgo educativo, el
trabajo docente, las políticas de inclusion y de apropiacion y los efectos
de la pandemia por COVID-19 en la educacion.

14
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Presentación 15

El primer grupo de trabajos aborda la relacion entre las distintas
formas de liderazgo educativo en los directivos docentes y la gestion
educativa. Los trabajos presentados muestran los estilos de liderazgo
predominantes y las competencias que emplean los directivos en los
procesos de gestion. Asimismo, plantean el papel del liderazgo peda-
gogico para el aprendizaje profundo en los estudiantes y como dicho
liderazgo ayuda en el desarrollo de competencias científicas en estudian-
tes de ensenanza secundaria. En estas investigaciones se evidencian los
conocimientos sobre diferentes tipos de liderazgo y las maneras en que
ello ayuda en la innovacion de la práctica pedagogica de los docentes.

El segundo grupo de capítulos gira en torno al trabajo docente. En
este sentido, presentan investigaciones que analizan las implicaciones
de la nueva gestion pública en el ámbito educativo, discurso que ha
conllevado al control del trabajo de los docentes en las instituciones
educativas. Este discurso se encuentra en el marco de las concepciones
gerenciales de la educacion, donde se privilegia la dimension práctica
sobre la intelectual. Estas investigaciones tambien hablan de las relacio-
nes entre los sujetos que intervienen el acto educativo: la escuela, el
estado, la comunidad y los estudiantes; relaciones que dan cuenta de
los intereses de unos y otros respecto a los fines y medios de la educacion
y las prácticas que se despliegan en el proceso.

El tercer grupo de trabajos analiza las políticas de inclusion edu-
cativa como una forma de garantizar el derecho a la educacion para to-
dos, sin importar su condicion social o su grupo etnico. De acuerdo
con estos en este grupo de capítulos se propone el análisis de políticas
nacionales e internacionales que protegen a las personas con miras a
que puedan desplegar sus potencialidades. De ahí que en estas inves-
tigaciones se analice la forma como los establecimientos educativos se
apropian de las políticas tanto en sus procesos de planeacion como en la
dimension pedagogica, con miras a generar condiciones y prácticas que
favorezcan el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes en las aulas.

El cuarto grupo de investigaciones abordan los efectos de la pan-
demia por COVID-19 en la educacion, que puso en jaque a los siste-
mas educativos de la region, caracterizados por la brecha digital; en otras
palabras, aumento la desigualdad en el acceso a Internet y las Tecnolo-
gías de la Informacion y la Comunicacion (TIC), lo que comprometio la
capacidad de las instituciones educativas y sus docentes para garantizar
el derecho a la educacion. Lo cual llevo a los docentes a procesos de
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16 Trayectorias educativas en América Latina: prácticas, gestión y políticas

alfabetizacion científica y tecnologica que les permitirán continuar con
los procesos de formacion que acompanaban. Por ello se analizan las
acciones implementadas, los aprendizajes alcanzados y las percepciones
de los sujetos que intervienen en el acto educativo.

Este libro es una puerta abierta para comprender algunas de las
trayectorias educativas que siguen las instituciones según sus recursos
y horizontes de posibilidad, para cumplir con sus objetivos misionales
en contextos que interrogan diariamente su quehacer, con el propo-
sito de obtener mejores resultados en la formacion de los estudiantes
en los diferentes niveles y grados de los sistemas educativos de la region.

Jorge Isaac Ramírez Acosta
Universidade de Antioquia, Medellín

9 de agosto de 2024
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Apresentação

Os processos de formacao sao tao diversos quanto humanos e instituicões
existem, poder-se-ia dizer sem medo de mal-entendidos que todos eles
têm expressões territoriais devido às formas que os sujeitos
assumem para compreender a educacao e os modos de construcao do
conhecimento sobre este fato social, bem como do que o interesse das
instituicões em solucionar e intervir em determinados problemas de sua
realidade, o que suscita diversos questionamentos de pesquisadores de uma
mesma área do conhecimento como a educacao. O livro Trajetórias
educacionais na Améri- ca Latina: práticas, gestão e políticas,
apresenta pesquisas de pos-graduacao, mestrado e doutorado realizadas
naArgentina,Brasil,Colombia,Hondu- ras, Mexico e Peru, nas quais sao
respondidas questões de pesquisa que enfocam nas práticas educativas
tantonaescolaquantonauniversidade.

O livro e resultado do trabalho colaborativo da Rede de
Progra- mas de Pos-Graduacao em Educacao da America Latina
(REDPEEL). Um espaco que, seguindo a tradicao de partilha e
difusao de conhe- cimento, disponibiliza às comunidades acadêmicas
este livro resultante de pesquisas onde se refletem e debatem trajetorias
educativas. O texto compartilha experiências e estudos que permitem a
estudantes, profes- sores e pesquisadores enriquecer visões e perspectivas
sobre a educacao em sentido amplo.

As trajetorias educacionais apresentadas no livro mostram o movi-
mento que as instituicões seguem, bem como os processos formativos
que implementam para cumprir seus propositos. As trajetorias sao
caracterizadas por mudancas, tanto nas acões dos sujeitos quanto nas
ideias, fruto de novas experiências, relacões e condicões que exigem
outras formas de pensar e materializar a educacao. Nesse sentido, o
livro permite a quem o lê conhecer obras em torno de quatro grandes
temas: lideranca educacional, trabalho docente, políticas de inclusao e
apropriacao e os efeitos da pandemia da COVID-19 na educacao.

17
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18 Trayectorias educativas en América Latina: prácticas, gestión y políticas

O primeiro grupo de trabalhos aborda a relacao entre as diferen-
tes formas de lideranca educacional nos gestores docentes e na gestao
educacional. Os trabalhos apresentados mostram os estilos de lideranca
predominantes e as competências que os gestores utilizam nos processos de
gestao. Da mesma forma, levantam o papel da lideranca pedagogica para a
aprendizagem profunda dos alunos e como essa lideranca ajuda no desen-
volvimento de competências científicas nos alunos do ensino secundário.
Estas investigacões demonstram conhecimento sobre diferentes tipos de
lideranca e as formas como esta ajuda na inovacao da prática pedagogica
dos professores.

O segundo grupo de capítulos gira em torno do trabalho do-
cente. Nesse sentido, apresentam pesquisas que analisam as implicacões
da nova gestao pública no campo educacional, discurso que tem levado
ao controle do trabalho dos professores nas instituicões de ensino. Este
discurso insere-se no quadro das concepcões gerenciais de educacao,
onde a dimensao prática e privilegiada em detrimento da intelectual.
Estas investigacões falam tambem das relacões entre os sujeitos que in-
tervêm no ato educativo: a escola, o Estado, a comunidade e os alunos;
relacões que levam emconta os interesses uns dos outros em relacao aos
fins e meios da educacao e às práticas que sao implantadas no processo.
O terceiro grupo de trabalhos analisa as políticas de inclusao educa-
cional como forma de garantir o direito à educacao para todos, in-
dependentemente da sua condicao social ou etnia. De acordo com
estes, este conjuntode capítulos propõe a análise de políticas nacionaise
internacionais que protegem às pessoas para que possam desenvolver o seu
potencial. Assim, estas investigacões analisam a forma como os estabele-
cimentos de ensino se apropriam das políticas tanto nos seus processos
de planejamento quanto na dimensao pedagogica, com vistas a gerar
condicões e práticas que favorecam o desenvolvimento e a aprendizagem
dos alunos nas salas de aula.

O quarto grupo de pesquisa aborda os efeitos da pandemia da CO-
VID-19 na educacao, que colocou em xeque aos sistemas educacionais da
regiao, caracterizados pela exclusao digital; ou seja, aumentou a desigual-
dade no acesso à Internet e às Tecnologias de Informacao e Comunica-
cao (TIC), o que comprometeu a capacidade das instituicões de ensino
e dos seus professores para garantir o direito à educacao. O que conduziu
os professores a processos de literacia científica e tecnologica que lhes per-
mitirao prosseguir com os processos formativos que acompanharam. Por
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Presentación 19

isso, estas investigacões analisam as acões implementadas, as aprendiza-
gens alcancadas e as percepcões dos sujeitos envolvidos no ato educativo.
Este livro e uma porta aberta para compreender algumas das tra-
jetorias educativas que as instituicões percorremde acordo com os seus
recursos e horizontes de possibilidade, para cumprir os seus objetivos
missionários em contextos que questionam diariamente o seu trabal-
ho, com o proposito de obter melhores resultados na formacao dos
alunos nos diferentes níveis e series dos sistemas educacionais da regiao.

Jorge Isaac Ramírez Acosta
Universidade de Antioquia, Medellín

9 de agosto de 2024
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Introducción

La lectura de los capítulos que conforman esta obra titulada Trayectorias
educativas en América Latina: prácticas, gestión y políticas, ha resultado un
verdadero placer. Exploraciones que al menos por un par de anos, los es-
tudiosos se dieron a la tarea de construir con la idea de tesis proveniente
de un problema educativo en un contexto específico que motivo el
gusto por hacer investigacion, aplicandometodos y tecnicas acordes
con las necesidades investigativas, así como los resultados novedosos que
aquí se exponen, dan muestra del arduo trabajo tanto en la construc-
cion del objeto de estudio como en la asesoría de cada proyecto para que se
mostraran los más rigurosos procesos teorico-metodologicos.

Sin duda, a toda America Latina le ocupan problemas educativos
similares, empero los ámbitos de aplicacion y su metodología le otorga-
ron originalidad a cada trabajo de tesis realizado. Los países de la Red de
Posgrados de Educacion en Latinoamerica (REDPEEL), que participan
en los distintos capítulos de libro son Venezuela, Perú, Brasil, Chile,
Argentina, Colombia,Mexico y Honduras, todos aseguran una rique-
za investigativa en los distintos ámbitos en los que se desarrolla cada
pesquisa, cada proyecto es original y propositivo que busca exponer el
acontecer de cada sistema educativo, con sus logros, crisis y retos.

El contenido del texto se inclina por temáticas como liderazgo,
políticas y gestion educativa, currículo, ensenanza-aprendizaje, así como
cuestiones de evaluacion, todo en distintos niveles educativos en los
países antes mencionados. De ahí que fue posible visualizar algunos
de los contratiempos educativos en los que los sistemas educativos lati-
noamericanos se hallan inmersos.

En efecto, los temas de liderazgo son motivo de preocupacion entre
los distintos estudiosos, pues exponer las competencias que se le asig-
nan a quien dirige una institucion educativa es reconocer que el lide-
razgo pedagogico llega a ser un proceso integral que determinael de-
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Introducción 21

sarrollo de un espacio educativo. La persona que dirige la escuela tiene
necesidades pedagogicas, metas y una idea o vision de escuela. Quien
ejerce el liderazgo debe crear condiciones favorables para llevar a cabo
el aprendizaje, es quien crea las condiciones para que la diversidad de
personas que asisten a la escuela, docentes y alumnos, logren nutrir
su proceso formativo en el entendido de que pertenecen a contextos
y culturas diversas, pero que, a su vez, se nutren de esa oportunidad.
Visto así, el liderazgo comprende la creacion de ambientes de trabajo,
participacion conjunta, promocion de valores, toma de decisiones, lo
que implica que al docente se le otorgue el título de garante de la efi-
cacia escolar.

La relevancia de las investigaciones contempladas en este texto, es que
se busca mejorar la escuelas y los sistemas educativos. Si bien el Estado
debe garantizar este proyecto de mejora escolar, así como garantizar que
cada individuo disponga de mejores condiciones y oportunidades de
aprendizaje, la comunidad educativa tambien debe participar en ello,
lograr la excelencia educativa no es tarea solo de un gobierno, sino
de todos quienes en ella participan. En ese tenor, el avance educativo
no solo se puede ver desde un solo componente, aquí tambien inter-
vienen las condiciones materiales de vida de la poblacion, esto es, las
políticas educativas deben estar en consonancia con la realidad po-
lítica, economica, social y cultura de las naciones, procurar que sean
cambiantes según el avance de un país, lo que implica trabajar perma-
nentemente para gestionar el progreso de un sistema educativo.

Ante tal escenario, el currículum debe actualizarse, el docente acude
a el como recurso pedagogico donde se disenan los planes de estudio,
fundamentos y metodologías para llevar al alumno a una formacion
academica integral. En ella convergen indicadores diversos que llevan
al currículum exitoso a partir de nuevas regulaciones en el proceso de
ensenanza-aprendizaje, acciones estrategicas que permiten la inclusion
educativa en el que se vean reflejados; por ejemplo, los derechos de los
afrodescendientes, indígenas, como parte de un todo, que lleva al currí-
culum a representar cada vez más las necesidades reales de espacios y po-
blaciones determinados. Un currículum exitoso se distingue porque se
manifiesta en el aula, se fortalecen las habilidades sociales y emocionales
de los alumnos, transforma la forma de llevar a cabo la praxis docen-
te, incluso de una mayor integracion de los objetivos pedagogicos con
el uso de las tecnologías. En sí, el currículum es una transformacion
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22 Trayectorias educativas en América Latina: prácticas, gestión y políticas

continua entre el colectivo de docentes para llevar a cabo de la mejor
manera el reto de ensenar y de acompanar a los actores de la comunidad
educativa.

Todas las reflexiones anteriores podrán rescatarse de los trabajos que se
incluyen en este documento digno de lectura y análisis. Representa,
a su vez, la oportunidad de que en un solo documento se examinen
contextos variados con el desarrollo de metodologías acertadas, lo que
permite tener una mirada holística de los problemas y retos pendientes
que acontecen en los sistemas educativos latinoamericanos. Enseguida, se
describen algunas particularidades de los capítulos que comprenden
la obra.

En el capítulo uno, Estilos y competencias de liderazgo relacionados a la efi-
cacia escolar de los directivos de una institución educativa, la autora, mediante
un estudio de carácter cualitativo, expone el liderazgo como uno de los
factores clave de la eficacia escolar. El objetivo del capítulo es analizar la
percepcion de los directivos sobre su estilo y competencias de liderazgo,
para ello acude a la tecnica de la entrevista a directivos para rescatar que
entre los tipos de liderazgo el que prevalece es el liderazgo transforma-
cional.

Para el capítulo dos, los autores desarrollan la investigacion Li-
derazgo pedagógico para el aprendizaje profundo y desarrollo de competencias
científicas en estudiantes de secundaria, en el contexto educativo chileno. El
objetivo de este trabajo se centra en promover el aprendizaje profundo
en estudiantes de tercer ano para desarrollar competencias científicas
sobre interpretacion de datos en diferentes formas de representacion.
Se acude al metodo mixto y concluyen que las prácticas del profesorado
que se focalizan en las acciones pedagogicas profundas son las que poten-
cian el desarrollo de competencias científicas.

Analizando el capítulo tres, se examina el trabajo Lineamientos teóri-
cos fundamentados en el liderazgo transformacional para el fortalecimiento de
la praxis pedagógica del docente, según la tesis realizada el liderazgo requiere
cambios profundos, con una vision más participativa de los miem-
bros de una institucion educativa; por ello, el objetivo se centra en
construir lineamientos teoricos fundamentadas en el liderazgo trans-
formacional, utilizando el paradigma interpretativo con un enfoque
cualitativo, acudiendo tambien a la tecnica de observacion, así como
al análisis de contenido para analizar e interpretar la informacion. Se
evidencio la necesidad de construir lineamientos teoricos fundamen-
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tadosenel liderazgo transformacional, fortaleciendo losconocimientos
tantode losdocentes, comoeldesarrolloyprogresode losestudiantes.

En el capítulo cuatro, El trabajo docente en la escuela secundaria de tiempo
completo en el estado de Paraíba: la percepción de las y los docentes, el objetivo
es compartir análisis y reflexiones en el contexto de las políticas educa-
tivas sobre el trabajo de los profesores en el Regimen deDedicacion
Integral a laEnsenanza enParaíba, ello desdeuna investigacion biblio-
gráfica, documental y de campo. Las conclusiones apuntan a cambios
en el trabajo docente que resultan en procesos de intensificacion y so-
brecarga alineados con mecanismos gerenciales de la nueva gestion pú-
blica y reestructuracion escolar.

La investigacion que se presenta en el capítulo cinco sobre La ges-
tión directiva en instituciones educativas inclusivas, las autoras abordan
un estudio sobre la gestion directiva, en relacion con las dimensiones:
cultura, política y práctica, en instituciones educativas inclusivas de ni-
vel primario y secundario. Aplican la entrevista semiestructurada y el
cuestionario. De ahí que se concluya que las comunidades educativas
reconozcan el valor significativo a la coordinacion entre los miembros
del equipo directivo, a la organizacion de recursos, apoyos, a la comu-
nicacion, a las relaciones interpersonales, el trabajo red, para el desa-
rrollo de comunidades educativas más inclusivas.

En el capítulo seis, La apropiación de políticas para la inclusión: unidad
pedagógica y fortalecimiento, impacto en educación primaria, la investigacion
refiere a políticas de inclusion educativa en educacion primaria que mo-
vilizan a los docentes en su tarea de ensenanza, esto es, como se desa-
rrollan los procesos de ensenanza a partir de la puesta en marcha de las
nuevas regulaciones. Se atiende la metodología de investigacion cuali-
tativa, buscando construir datos de los discursos de los sujetos involucra-
dos para atender las prácticas con las políticas inclusivas relacionadas con
el mejoramiento o no de las trayectorias escolares.

El objeto de estudio desarrollado en el capítulo siete, titulado
Transformaciones de sensibilidad intercultural con literatura infantil en estu-
diantes de grado quinto de primaria, la investigacion busco comprender
las transformaciones que propicia la lectura de literatura infantil en
el desarrollo de sensibilidad intercultural de estudiantes de primaria.
Las autoras acuden a los estudios cualitativos, investigacion-accion en el
aula. Se concluye que las situaciones pedagogicas con literatura infantil
permiten el desarrollo de la sensibilidad intercultural, incremento en
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24 Trayectorias educativas en América Latina: prácticas, gestión y políticas

la empatía, actitudes positivas hacia la diversidad cultural, conciencia
sobre la historia y conciben el aula como espacio seguro para expresar
emociones.

La investigacion expuesta en el capítulo ocho, ¿Como ha forjado la
pandemia (trans) mi propia práctica? reflexiones autoformativas para la al-
fabetización científica y tecnológica, el proposito es comprender como se
constituyen las experiencias pedagogicas en Física en un espacio colabo-
rativo durante la pandemia COVID-19. Con un enfoque cualitativo
en la modalidad de investigacion narrativa, los autores apuntan a ex-
periencias durante la ensenanza remota y un proceso de educacion
científica como caminos hacia una mediacion pedagogica virtual ne-
cesaria para la autoformacion docente y la comprension de contextos
y aprendizajes sobre la situacion vivida durante la pandemia.

En el capítulo nueve, Los burócratas de nivel calle en un bachillera-
to de Oaxaca: un análisis de política, indaga sobre la forma en que los
docentes de un Bachillerato Integral Comunitario (BIC) en Oaxaca,
Mexico, implementan laReformaIntegral deEducacionMediaSupe-
rior (RIEMS). Implementando unametodología cualitativa, con un
estudio de caso, se evidencia que ahí los docentes y directora se enfren-
tan a desafíos para modificar sus prácticas y alinearlas a lo que senala la
reforma. De ahí los Burocratas de PrimerNivel (BNC) que cuestionan
las reformas, priorizan la atencion a los estudiantes, se posicionan no
como agentes del Estado, sino como ciudadanos que tejen relaciones
sociales con las estudiantes y con la comunidad, lo que llaman calidad.
En lo que tiene que ver con el capítulo diez, La ley 10.639/2003 desde

la perspectiva de la justicia bidimensional de Nancy Fraser: una crítica a los
currículos de escuela secundaria, la investigacion analiza la relacion reco-
nocimiento-retribucion, en la materializacion de la política de accion
afirmativa pretendida por la Ley 10.639/2003, en el currículo de se-
cundaria. Para llevarla a cabo se aplico la metodología cualitativa, con la
lectura exhaustiva de documentos de la Teoría Crítica de la Sociedad,
basada en la teoría de la justicia social de Nancy Frases. Se percibe que
hay un escenario de falso reconocimiento, ya que los contenidos son
contemplados en disciplinas como Artes, Lenguajes y Ciencias Sociales,
pero no aparecen enMatemáticas y otras áreas.

El contenido del capítulo once, versa sobre La percepción sobre el de-
sarrollo competencial de liderazgo en la formación universitaria, expone un
proceso de valoracion en el desarrollo competencial de liderazgo ins-
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Introducción 25

titucional. La recogida y análisis de la informacion es a traves de en-
trevistas, encuestas y documentos. Se concluye que el desarrollo de
competencias de liderazgo se encuentra en su mayor esplendor institu-
cional, en pro de atender las necesidades y problemáticas que surgen a
partir de la pandemia mundial y la autoevaluacion continua. Así tam-
bien del reconocimiento sobre los esfuerzos y el trabajo que se realiza a
partir de objetivos estrategicos que influyen en el crecimiento y desarro-
llo de área y la expansion institucional.

El capítulo doce expone la Política de acción afirmativa en la ama-
zonia brasilena disenada en estudiantes indígenas, el proposito de la investi-
gacion es conocer como se desarrollaron políticas de accion afirmativa
en la Amazonia brasilena dirigida a estudiantes indígenas. El metodo
de análisis se baso en el Materialismo Historico-Dialectico. Se concluye
que la educacion en Brasil paso por un largo proceso de exclusion de
grupos socialmente excluidos de los derechos sociales y en condiciones
de vulnerabilidad social como los negros e indígenas, quienes obtuvie-
ron derechos de acceso a la educacion hasta la Constitucion Federal
de 1988.

En el capítulo trece,Efectos de la pandemia por COVID-19 en la
educación odontológica en la UAZ, dicha investigacion expone las difi-
cultades que enfrento la Unidad Academica de Odontología durante
la pandemia. Por tratarse de una carrera que requiere prácticas con
pacientes, el objetivo del trabajo fue conocer acerca de los aprendizajes
alcanzados por los alumnos y la eficacia de la ensenanza durante la
pandemia. Se aplico la metodología cualitativa acudiendo a la tecnica
de entrevista. En la tesis se concluye que, si bien el proceso educativo
no se logro de manera idonea en el área de la práctica clínica, aunado a
la apatía de los estudiantes, ellos desarrollaron habilidades tecno-cons-
tructivas que a la fecha continúan asimilando.

En el transcurso del capítulo catorce los autores indagan sobre el
tema Percepción sobre la identidad visual corporativa y aplicación del manual
de identidad visual de UPNFM, el objeto de estudio pretende describir
la percepcion de los directivos y docentes sobre la Identidad Visual Cor-
porativa en la Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazán,
Honduras. Se empleo un enfoque mixto utilizando un estudio descrip-
tivo, acudiendo a la recoleccion de datos resultado de una entrevista
semiestructurada y la encuesta. Finalmente, muestran el valor que los
directivos y docentes le dan a la identidad visual de la institucion, así
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26 Trayectorias educativas en América Latina: prácticas, gestión y políticas

tambien a la significancia que les otorgan a los elementos que confor-
man la identidad visual. Finalmente, en el capítulo quince, Rankings
académicos: tensiones teóricas y trayectoria en la educación superior brasilena,
a traves de una investigacion teorica y búsqueda bibliográfica nacio-
nal e internacional, con un enfoque empírico racional, se exploran
las tensiones teorico-epistemologicas que existen en la comprension de
los rankings, índices y tablas de clasificacion academicos, en el con-
texto de la trayectoria de estos instrumentos de evaluacion externa en
la educacion superior en Brasil. El estudio muestra que, a pesar de los
conflictos y tensiones teorico-epistemologicas existentes, los rankings
academicos vienen ganando legitimidad.

Beatriz Herrera Guzmán
UniversidadAutonoma de Zacatecas

Mexico, octubre 2024
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Introdução

A leitura dos capítulos que compõem este trabalho intitulado Traje-
tórias educacionais na América Latina: práticas, gestão e políticas, foi um ver-
dadeiro prazer. Exploracões que, pelo menos durante alguns anos,
os estudiosos assumiram a tarefa de construir com a ideia de uma
tese advinda de um problema educacional em um contexto especí-
fico que motivasse o prazer de fazer pesquisa, aplicando metodos e
tecnicas de acordo com as necessidades investigativas, bem como os
resultados inovadores aqui apresentados, mostram o árduo trabalho
tanto na construcao do objeto de estudo quanto no aconselhamento
de cada projeto para que fossem evidenciados os mais rigorosos pro-
cessos teorico-metodologicos.

Sem dúvida, toda a America Latina enfrenta problemas educa-
cionais semelhantes, porem as áreas de aplicacao e sua metodologia
deram originalidade a cada trabalho de tese realizado. Os países da
Rede de Educacao de Pos-Graduacao na America Latina (REDPE-
EL), que participam dos diferentes capítulos do livro, sao Venezue-
la, Peru, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Mexico e Honduras,
todos os quais garantem uma riqueza de pesquisas nas diferentes
áreas em que cada pesquisa se desenvolve, cada projeto e original e
proposital que busca expor os acontecimentos de cada sistema edu-
cacional, com suas conquistas, crises e desafios.

O conteúdo do texto centrase em temas como lideranca, políticas
e gestao educacional, currículo, ensino-aprendizagem, bem como
questões de avaliacao, todos em diferentes níveis educacionais nos
países mencionados. Assim, foi possível visualizar alguns dos retro-
cessos educacionais em que estao imersos os sistemas educacionais
latino-americanos.

De fato, as questões de lideranca têm sido motivo de preocupacao
entre diferentes estudiosos, uma vez que expor as competências atri-
buídas a quem dirige uma instituicao de ensino e reconhecer que a
lideranca pedagogica se torna um processo integral que determina o
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28 Trayectorias educativas en América Latina: prácticas, gestión y políticas

desenvolvimento de um espaco educativo. Quem dirige a escola tem
necessidades pedagogicas, objetivos e uma ideia ou visao da escola.
Quem exerce a lideranca deve criar condicões favoráveis para realizar
a aprendizagem; e ele quem cria as condicões para que a diversidade
de pessoas que frequentam a escola, professores e alunos, possam nu-
trir o seu processo de formacao com a compreensao de que perten-
cem a contextos diferentes e. culturas diversas, mas que, por sua vez,
sao nutridas por essa oportunidade. Vista desta forma, a lideranca
inclui a criacao de ambientes de trabalho, a participacao conjunta,
a promocao de valores, a tomada de decisões, o que implica que ao
professor seja atribuído o título de garante da eficácia escolar.

A relevância das pesquisas contempladas neste texto e que ela
busca melhorar as escolas e os sistemas educacionais. Embora o Es-
tado deva garantir este projeto de melhoria escolar, bem como ga-
rantir que cada indivíduo tenha melhores condicões e oportunidades
de aprendizagem, a comunidade educativa tambem deve participar
nele, alcancar a excelência educativa nao e tarefa apenas de um go-
verno, mas de todos aqueles que participem dele. Neste sentido, o
progresso educativo nao pode ser visto apenas a partir de uma única
componente, aqui tambem intervêm as condicões materiais de vida
da populacao, ou seja, as políticas educativas devem estar em con-
sonância com a realidade política, economica, social e cultural das
nacões, garantindo que estao mudando de acordo com o progresso
de um país, o que implica trabalhar permanentemente para gerir o
progresso de um sistema educacional.

Nesse cenário, o currículo deve ser atualizado, o professor recorre
a ele como um recurso pedagogico onde os planos de estudos, fun-
damentos e metodologias sao desenhados para conduzir o aluno a
uma formacao acadêmica integral. Nele convergem diversos indica-
dores que levam a um currículo de sucesso baseado em novas regu-
lamentacões no processo de ensino-aprendizagem, acões estrategicas
que permitem a inclusao educacional, por exemplo, os direitos dos
afrodescendentes, indígenas, como parte da um todo, o que leva o
currículo a representar cada vez mais as reais necessidades de espacos
e populacões específicas. Um currículo de sucesso distinguese por-
que se manifesta em sala de aula, fortalece as competências sociais
e emocionais dos alunos, transforma a forma de realizar a prática
docente, incluindo umamaior integracao dos objetivos pedagogicos
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Introducão 29

com o uso de tecnologias. Em si, o currículo e uma transformacao
contínua entre o grupo de professores paramelhor cumprir o desafio
de ensinar e acompanhar os atores da comunidade educativa.

Todas as reflexões anteriores podem ser resgatadas dos trabalhos incluí-
dos neste documento dignos de leitura e análise. Representa, por
sua vez, a oportunidade de examinar vários contextos em um único
documento com o desenvolvimento de metodologias adequadas, o
que permite uma visao holística dos problemas e desafios pendentes
que ocorrem nos sistemas educacionais latino-americanos. A seguir,
sao descritas algumas particularidades dos capítulos que compõem
o trabalho.

No capítulo um, Estilos e competências de lideranca relacionadas com a
eficácia escolar dos diretores de uma instituicão de ensino, a autora,
atraves de um estudo qualitativo, expõe a lideranca como um dos
fatores-chave da eficácia escolar. O objetivo do capítulo e analisar a
percepcao dos gestores sobre seu estilo e competências de lideranca.
Para isso, utiliza a tecnica de entrevistar gestores para descobrir que,
dentre os tipos de lideranca, a que prevalece e a lideranca transfor-
macional.

Para o capítulo dois, os autores desenvolvem a pesquisa Lideran-
ca pedagógica para aprendizagem profunda e desenvolvimento de competências
científicas em estudantes do ensino médio, no contexto educacional chile-
no. O objetivo deste trabalho centrase em promover a aprendizagem
profunda em alunos do terceiro ano para desenvolver competências
científicas sobre interpretacao de dados em diferentes formas de re-
presentacao. Utilizase o metodo misto e concluem que as práticas
dos profesores apostam pelas acões pedagogicas profundas sao as que
potenciam o desenvolvimento de competências científicas.

Analisando o capítulo três, examinase o trabalhoOrientacões teó-
ricas baseadas na lideranca transformacional para fortalecer a prática
pedagógica do professor, de acordo com a tese realizada, a lideranca
requer mudancas profundas, com uma visao mais participativa dos
membros de uma instituicao de ensino, portanto, o objetivo centra-
se na construcao de diretrizes teoricas baseadas na lideranca trans-
formacional, utilizando o paradigma interpretativo com abordagem
qualitativa, utilizando tambem a tecnica de observacao, bem como
análise de conteúdo para analisar e interpretar as informacões. Ficou
evidente a necessidade de construir diretrizes teoricas baseadas na
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lideranca transformacional, fortalecendo o conhecimento tanto dos
professores quanto o desenvolvimento e progresso dos alunos.

No capítulo quarto, Trabalho docente no ensino médio em tempo
integral no estado da Paraíba: a percepcão dos professores, o objetivo e com-
partilhar análises e reflexões no contexto das políticas educacionais
sobre o trabalho dos professores no Regime de Dedicacao Integral à
Docência em Paraíba, a partir de pesquisas bibliográficas, documen-
tais e de campo. As conclusões apontam para mudancas no trabalho
docente que resultam em processos de intensificacao e sobrecarga
alinhados aos mecanismos gerenciais da nova gestao pública e à re-
estruturacao escolar.

A investigacao apresentada no capítulo cinco sobre A gestão em
instituicões de ensino inclusivas, as autoras abordam um estudo sobre
gestao, em relacao às dimensões: cultura, política e prática, em ins-
tituicões de ensino inclusivas de nível primário e secundário. Apli-
cam a entrevista semiestruturada e o questionário. Assim, concluise
que as comunidades educativas reconhecem o valor significativo da
coordenacao entre os membros da equipa de gestao, da organizacao
dos recursos, do apoio, da comunicacao, das relacões interpessoais,
do trabalho em rede, para o desenvolvimento de comunidades edu-
cativas mais inclusivas.

No capítulo seis, A apropriacão das políticas de inclusão: unidade
e fortalecimento pedagógico, impacto no ensino fundamental, a pesquisa re-
ferese às políticas de inclusao educacional no ensino fundamental
que mobilizam os professores em sua tarefa docente, ou seja, como
desenvolvem os processos de ensino a partir da implementacao dos
novos regulamentos. Seguese a metodologia de pesquisa qualitativa,
buscando construir dados a partir dos discursos dos sujeitos envolvi-
dos, a fim de abordar práticas com políticas inclusivas relacionadas
à melhoria ou nao das trajetorias escolares. Objeto de estudo des-
envolvido no capítulo sete, intitulado Transformacões da sensibilidade
intercultural com a literatura infantil em alunos do quinto ano do ensino
fundamental, a pesquisa buscou compreender as transformacões que
a leitura da literatura infantil promove no desenvolvimento da sen-
sibilidade intercultural de alunos do ensino fundamental. As autoras
utilizam estudos qualitativos, pesquisa-acao em sala de aula. Con-
cluise que as situacões pedagogicas com literatura infantil permi-
tem o desenvolvimento da sensibilidade intercultural, aumento da
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empatia, atitudes positivas face à diversidade cultural, consciência
da historia e conceber a sala de aula como um espaco seguro para
expressar emocões.

A investigacao apresentada no capítulo oito,Como é que a pande-
mia (trans) moldou a minha própria prática? reflexões de autoformacão para
a alfabetizacão científica e tecnológica, o objetivo e compreender como
se constituem as experiências pedagogicas em Física em um espaco
colaborativo durante a pandemia da COVID-19. Com abordagem
qualitativa na modalidade de pesquisa narrativa, os autores apontam
a experiências durante o ensino remoto e um processo de educacao
científica como caminhos para uma mediacao pedagogica virtual ne-
cessária para a autoformacao docente e à compreensao dos contextos
e aprendizagens sobre a situacao vivenciada durante a pandemia.

No capítulo nove, Burocratas de rua em uma escola secundária em
Oaxaca: uma análise de política, investiga a maneira pela qual os pro-
fessores de uma Escola Secundária Comunitária Abrangente (BIC)
em Oaxaca, Mexico, implementam a Reforma Abrangente do Ensi-
no Secundário Superior (RIEMS). Implementando uma metodolo-
gia qualitativa, com estudo de caso, fica evidente que professores e
diretores enfrentam desafios para modificar suas práticas e alinhá-las
ao que a reforma indica. Daí os Burocratas de Primeiro Nível (BNC)
que questionam as reformas, priorizam a atencao aos estudantes, se
posicionam nao como agentes do Estado, mas como cidadaos que
constroem relacões sociais com os estudantes e com a comunidade,
o que chamam de qualidade.

No que diz respeito ao capítulo diez, Lei 10.639/2003 na perspec-
tiva da justica bidimensional de Nancy Fraser: uma crítica aos currículos do
ensino médio, a pesquisa analisa a relacao reconhecimento-retribui-
cao, na materializacao da política de acões afirmativas pretendida
pela Lei 10.639/2003, no currículo do ensino medio. Para realizá-lo,
aplicouse metodologia qualitativa, com leitura exaustiva de docu-
mentos da Teoria Crítica da Sociedade, fundamentada na teoria de
justica social de Nancy Frases. Percebese que há um cenário de falso
reconhecimento, uma vez que os conteúdos sao contemplados em
disciplinas como Artes, Letras e Ciências Sociais, mas nao aparecem
em Matemática e outras áreas. O conteúdo do capítulo onze, trata
sobre A percepcão do desenvolvimento de competências de lideranca no en-
sino universitário, expõe um processo de avaliacao no desenvolvimen-
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to de competências de lideranca institucional. A coleta e análise de
informacões se dá por meio de entrevistas, pesquisas e documentos.
Concluise que o desenvolvimento de competências de lideranca está
no seu maior esplendor institucional, de forma a dar resposta às ne-
cessidades e problemas que surgem da pandemia global e da autoava-
liacao contínua. Bem como o reconhecimento dos esforcos e trabal-
hos realizados com base em objetivos estrategicos que influenciam
o crescimento e desenvolvimento da área e a expansao institucional.
O capítulo doze expõe A política de acões afirmativas na Amazônia
brasileira destinada aos estudantes indígenas, o objetivo da pesquisa e con-
hecer como foram desenvolvidas as políticas de acões afirmativas na
Amazonia brasileira voltadas aos estudantes indígenas. O metodo
de análise baseouse no Materialismo Historico-Dialetico. Concluise
que a educacao no Brasil passou por um longo processo de exclusao
de grupos socialmente excluídos dos direitos sociais e em condicões
de vulnerabilidade social como negros e indígenas, que obtiveram
direitos de acesso à educacao ate a Constituicao Federal de 1988.

No capítulo treze, Efeitos da pandemia de COVID-19 no ensino
odontológico da UAZ, a referida pesquisa expõe as dificuldades en-
frentadas pela Unidade Acadêmica de Odontologia durante a pan-
demia. Por se tratar de uma carreira que exige estágios com pacientes,
o objetivo do trabalho foi conhecer o aprendizado alcancado pelos
alunos e a efetividade do ensino durante a pandemia. A metodolo-
gia qualitativa foi aplicada por meio da tecnica de entrevista. A tese
conclui que, embora o processo educativo nao tenha sido alcancado
de forma ideal na área da prática clínica, aliado à apatia dos alunos,
estes desenvolveram competências tecnico construtivas que conti-
nuam a assimilar ate os dias de hoje.

No decorrer do capítulo quatorze os autores investigam o tema
Percepcão da identidade visual corporativa e aplicacão do manual de identidade
visual da UPNFM, o objeto de estudo tem como objetivo descrever
a percepcao de gestores e professores sobre Identidade Visual Cor-
porativa da Universidade Pedagogica Nacional, FranciscoMorazan,
Honduras. Foi utilizada uma abordagemmista atraves de um estudo
descritivo, com recolha de dados resultantes de uma entrevista semies-
truturada e do inquerito. Por fim, mostram o valor que gestores e pro-
fessores dao à identidade visual da instituicao, bem como o significado
que dao aos elementos que compõem a identidade visual.
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Por fim, no capítulo quinze, Rankings Acadêmicos: tensões teóri-
cas e trajetória no ensino superior brasileiro, por meio de pesquisa teorica
e pesquisa bibliográfica nacional e internacional, com abordagem
empírica racional, sao exploradas as tensões teorico-epistemologicas
existentes na compreensao dos rankings acadêmicos, índices e tabe-
las de classificacao, no contexto da trajetoria desses instrumentos de
avaliacao externa no ensino superior no Brasil. O estudo mostra que,
apesar dos conflitos e tensões teorico-epistemologicas existentes, os
rankings acadêmicos vêm ganhando legitimidade.

Beatriz Herrera Guzmán
UniversidadAutonoma de Zacatecas

Mexico, octubre 2024

R
ED

E
D
E
PÓ

S-G
R
A
D
U
A
CÁ

O
EM

ED
U
C
A
C
Á
O
D
A
A
M
ER

IC
A
LA

TIN
A
(RED

PEEL)



Capítulo 1

Estilo y competencias de liderazgo relacionados a la eficacia
escolar de los directivos de una institucion educativa1

Estilo e competências de lideranca relacionados à eficácia
escolar dos líderes escolares em uma instituicao educacional2

Tania Karina Malpartida Benavides
Pontificia Universidad Catolica del Perú

Perú
https://orcid.org/0000-0002-4153-6544

tania.malpartida.b@gmail.com

Resumen

Hoy en día el liderazgo dentro del marco educativo a nivel inter-
nacional, es uno de los factores de eficacia escolar con importante
trascendencia y que más influye en el aprendizaje de los alumnos.
En esta línea, el objetivo de este capítulo es analizar la percep-
cion de los directivos sobre su estilo y competencias de lideraz-
go, relacionadas a la eficacia escolar en una institucion educativa
privada al este de Lima, Perú. Este estudio cualitativo utilizo una
metodología de corte fenomenologico, ya que se busco construir

1 Derivada de la tesis titulada “Estilos y competencias de liderazgo relacionados a la
Eficacia Escolar de los directivos de una institucion educativa privada en Luri-
gancho” para obtener el grado de Magíster en el programa “Maestría en Edu-
cacion con mencion en Gestion de la Educacion”. Sustentada: 05/12/2023.
https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/196750.

2 Derivada da dissertacao intitulada“Estilos de lideranca e competências
relacionados à eficácia escolar dos diretores de uma instituicao educacio-
nal privada em Lurigancho.” para obtencao do grau de Mestre no
programa“Mestrado em Educacao com especializacao em Gestao
Educacional”.Defendida:05/12/20https://repositorio.pucp.edu.pe/index/han
dle/123456789/196750.
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el fenomeno estudiado desde las perspectivas de los entrevista-
dos. Es así como se realizaron cinco entrevistas a los directivos
de la institucion investigada, de ambos sexos, con un tiempo de
servicio igual o mayor a diez anos dentro de la institucion y una
permanencia en el cargo actual no menor a cinco anos. Como
resultado se obtuvo que los estilos de liderazgo asociados a la
eficacia escolar predominantes en los directivos son el liderazgo
transformacional, el liderazgo pedagogico y los estilos de lideraz-
go asociados a la eficacia escolar no predominantes son los estilos
de liderazgo democrático y distribuido. Tambien se identificaron
noventa y cinco competencias asociadas a los líderes eficaces en
los directivos de la institucion.

Palabras clave: Escuelas eficaces; liderazgo; estilos de lideraz-
go; competencias de liderazgo.

Resumo

Atualmente, a lideranca dentro da estrutura educacional interna-
cional e um dos fatores mais importantes para a eficácia da escola
e tem a maior influência sobre o aprendizado dos alunos. Nessa
linha, o objetivo deste capítulo e analisar as percepcões dos lí-
deres escolares sobre seu estilo de lideranca e as competências
relacionadas à eficácia escolar em uma instituicao educacional
privada no leste de Lima, Peru. Este estudo qualitativo utilizou
uma metodologia fenomenologica, pois buscou construir o feno-
meno estudado a partir das perspectivas dos entrevistados. Assim,
foram realizadas cinco entrevistas com os diretores da instituicao
investigada, de ambos os sexos, com tempo de servico igual ou
superior a 10 anos na instituicao e permanência no cargo atual
nao inferior a 5 anos. Como resultado, os estilos de lideranca
predominantes associados à eficácia da escola foram a lideranca
transformacional e a lideranca pedagogica, e os estilos de lide-
ranca associados à eficácia da escola foram os estilos de lideranca
democrática e distribuída. Tambem identificamos 95 competên-
cias associadas a líderes eficazes em líderes escolares.

Palavras-chave: Escolas eficazes; lideranca; estilos de lideranca; com-
petências de lideranca.
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Introducción

Una institucion educativa eficaz es aquella que logra resultados sig-
nificativamente superiores y consigue un desarrollo integral mayor al
esperado en cada uno de sus estudiantes, en funcion de sus característi-
cas socioculturales, manteniendo estos resultados a lo largo del tiempo.
(Munoz, 2010). Teodorovic (2019), mencionado por Kocak y Bozkurt
(2020), destaca tambien que las características de una escuela eficaz
deben ser comprendidas desde la integridad de todo el sistema, el cual
comprende a los estudiantes, administradores, profesores, directores,
padres y entorno en general.

La presente investigacion toma como eje principal el lideraz-
go, factor crítico asociado a la eficacia escolar, considerado tam-
bien el segundo factor de mayor trascendencia y que además tiene
un fuerte peso en la mejora escolar, siendo capaz de impactar de
una manera muy positiva a calidad de ensenanza de las escuelas
(Leithwood et al., 2008). Dentro del marco escolar, Leithwood
(2009), citado en Uribe (2010), define el liderazgo escolar como
la accion de movilizar a las personas, motivarlas e influir positi-
vamente en ellas, para lograr de esta manera los objetivos y me-
tas institucionales necesarias dentro de la escuela. Es así como
existe un vínculo estrecho entre el liderazgo y la eficacia escolar,
demostrando que la capacidad de liderazgo de los gerentes tiene
un impacto directo en la mejora de la ensenanza, o de manera
indirecta al establecer un entorno propicio para el desarrollo de
los conocimientos de los alumnos. (UNESCO, 2006, Letihwood
y Louis, 2011, citados en Vaillant, 2015).

En la actualidad, el papel del liderazgo desempenado por los
directivos en las instituciones educativas ha adquirido una rele-
vancia significativa a nivel mundial, esto se debe a que diver-
sas investigaciones han confirmado la relevancia del liderazgo
directivo para alcanzar la eficacia escolar (UNESCO, 2015). En
America Latina y el Caribe se han realizado esfuerzos importan-
tes para fortalecer este liderazgo directivo, no obstante, aún per-
sisten desafíos significativos en lo que respecta a la preparacion
y capacitacion de los líderes educativos. (UNESCO, 2015). Adi-
cionalmente, en el ano 2016, el Ministerio de Educacion del Perú,
publica el marco del buen desempeno directivo, en donde afirma
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que el liderazgo pedagogico directivo, influencia directamente en
los logros de aprendizaje de los estudiantes, dándole prioridad al
liderazgo para la transformacion efectiva de la escuela.

Es relevante destacar que el grado de influencia del liderazgo
en la efectividad escolar dependerá del estilo de liderazgo adopta-
do en cada institucion. Además, las competencias necesarias para
lograr un desempeno exitoso en la gestion escolar son igualmen-
te fundamentales y de igual importancia Uribe (2007). Conocer
tanto los estilos de liderazgo, como las competencias permitirá
identificar de forma más adecuada y acertada la efectividad de la
direccion dentro de la institucion. Es a partir de lo expresado lí-
neas arriba que se toman en cuenta las competencias de liderazgo,
siendo estas el conjunto de habilidades, aptitudes y conocimien-
tos que les permiten a los directivos, un exitoso desempeno en la
gestion institucional y pedagogica (Saltsman, y Shelton, 2019).

Marco de referencia

1. Eficacia escolar

La eficacia escolar se centra en mejorar los resultados educativos, con-
siderando tambien los resultados sociales (Ismail et al., 2022). Murillo
(2005) destaca que una institucion educativa eficaz logra un mayor de-
sarrollo integral en los estudiantes, considerando su rendimiento ini-
cial y contexto familiar. Además, Blanco (2007) senala que, en con-
secuencia, las escuelas obtienen resultados superiores para todos sus
estudiantes al adaptarse a las características socioculturales. Por otro
lado, Cubukcu y Girmen (2006) anaden que una escuela eficaz, por su
parte, se enfoca en el desarrollo cognitivo, afectivo y conductual de los
estudiantes. Es fundamental anadir que la eficacia escolar no depende
necesariamente de grandes inversiones, sino de la interaccion eficiente
de múltiples variables (Laboratorio Latinoamericano de Evaluacion de
la Calidad y la Educacion, 2006).

Las investigaciones en eficacia escolar identifican una varie-
dad de factores en escuelas, aulas y contextos que influyen en el
aprendizaje de los estudiantes y la calidad educativa (Murillo y
Martínez-Garrido, 2016). Huaman (2018) destaca la importancia
de estos factores para el movimiento de investigacion en eficacia
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escolar, mencionando revisiones realizadas por Edmonds (1979),
Purkey y Smith (1993), Levine y Lezzote (1990), Cotton (1995),
Sammons et al. (1995) y Scheerens y Bosker (1997). Entre los
factores identificados se encuentran metas claras, vision y mision
compartidas, clima y atmosfera cooperativa, con centro en la en-
senanza y el aprendizaje, evaluacion constante y retroalimenta-
cion, liderazgo fuerte y sobresaliente, involucramiento de los pa-
dres, gestion organizativa del aula, desarrollo profesional docente
y aprendizaje cooperativo, diseno y calidad del currículo y altas
expectativas, entre otros (Murillo, 2005). Además, Murillo (2008)
destaca entre los factores; el sentido de comunidad, el liderazgo
educativo, el clima escolar y en el aula, las altas expectativas (tan-
to de los docentes hacia los alumnos, como de los directivos hacia
los docentes y de las familias hacia la escuela), la calidad del currículo
y las estrategias de ensenanza, la organizacion del aula, el segui-
miento y la evaluacion, el crecimiento y capacitacion profesional
de los docentes, la implicacion de las familias y la disponibilidad
de medios materiales y financieros. Adicionalmente, menciona
factores de entrada y de contexto como: particularidades de los
alumnos (rendimiento y contexto), características de los docentes
y del aula.

2. Liderazgo de las escuelas eficaces

El liderazgo en el ámbito educativo gano relevancia a nivel interna-
cional, siendo un factor crucial para la eficacia escolar, despues de la
ensenanza en el aula. La investigacion destaca su importancia para
mejorar la calidad de la ensenanza y generar condiciones laborales
optimas para el personal docente. Maureira (2018) identifica prácticas
clave para el liderazgo en escuelas eficaces, como asegurar un currícu-
lo coherente, difundir buenas prácticas entre el personal, monitorear el
funcionamiento del currículo y dar retroalimentacion a los docentes.
Leithwood (2009) define el liderazgo escolar como la capacidad de
motivar e influir positivamente en las personas para alcanzar los obje-
tivos institucionales. Esto resalta la importancia del liderazgo tanto del
director comode los directivos en la institucion educativa.

Uribe (2007) destaca la importancia del papel de los directores
en la promocion de la eficacia escolar, equiparándolos en relevan-
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cia con los docentes en los procesos de aprendizaje. La literatura
reciente resalta el impacto positivo del liderazgo directivo en el
desarrollo y los resultados de las escuelas (Maureira, 2018, Thapa
et al., 2013, citado en Umar et al., 2021). Este liderazgo efecti-
vo no solo implica la experiencia y los valores del director, sino
tambien una interaccion constructiva con el cuerpo docente, que
puede mejorar la eficacia escolar a traves de una comunicacion
efectiva y un monitoreo constante (Raupu et al., 2021, Sunaeng-
sih et al., 2019).

Los directores de escuelas eficaces establecen y promueven
una cultura escolar positiva y colaborativa, inspirando compro-
miso y alineacion con los objetivos institucionales (Ismail et al.,
2022; Sammons, Hillman y Mortimore, 1995, citado en Kocak
y Bozkurt Bostanci, 2020). Además, se enfocan en desarrollar
habilidades de liderazgo esenciales, como la capacidad de guiar,
motivar y promover la integracion dentro de la institucion (Gha-
nem y Abu Awwad, 2019). Estas características son fundamen-
tales para el exito del liderazgo directivo en la mejora continua
de las escuelas. Likert (1961) define cinco comportamientos cla-
ve que caracterizan a un líder de una escuela eficaz: generacion
de relaciones positivas, mantenimiento de lealtad hacia el grupo,
establecimiento de estándares de rendimiento elevados, motiva-
cion del equipo para alcanzar objetivos, y poseer conocimientos
tecnicos y habilidades de gestion y planificacion. Murillo (2005)
tambien identifica siete características esenciales de los directores de
escuelas eficaces, incluyendo la capacidad de establecer metas,
responsabilizar a los docentes por el rendimiento estudiantil, es-
tar involucrado en el avance academico, realizar una seleccion de
personal adecuada, y generar un ambiente de altas expectativas.

Hallinger (2008) agrega siete atributos esenciales de un líder
escolar eficaz, incluyendo la concrecion de la mision de la es-
cuela, el fomento de un clima de aprendizaje positivo, la imple-
mentacion de mecanismos efectivos de ensenanza en el aula, y la
promocion de comunidades profesionales de aprendizaje. Por úl-
timo, Ghanem y Abu Awwad (2019) destacan la importancia del
desarrollo de una comprension profunda del apoyo a los profeso-
res, la gestion del plan de estudios y la capacidad de transformar
las escuelas en instituciones más eficaces.
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Es bajo todos estos sustentos teoricos que se establece una re-
lacion fundamental entre el liderazgo y la eficacia escolar, demos-
trando que el liderazgo de las personas que dirigen una institucion
educativa impacta directamente en su desarrollo, es decir, es un
factor determinante para que una escuela sea eficaz o no. Esta
relacion se refleja, por un lado, motivando y liderando a las perso-
nas dentro de la institucion (profesores, administrativos, alumnos
y padres de familia), y por el otro creando condiciones necesarias
para que todos sus estudiantes alcancen exitosamente su desarro-
llo cognitivo, afectivo y conductual, necesarios para ser personas
felices que impacten de manera positiva a la sociedad.

Estilos de liderazgo en las escuelas eficaces

El estilo de liderazgo, definido como “el comportamiento o en-
foque de un líder para influir en los pensamientos, sentimientos
y actitudes de los miembros de la organizacion” (Wibowo y Ha-
sanah, 2021; citados en Raupu et al., 2021), establece pautas de
interaccion entre el líder y su grupo. La teoría conductual del li-
derazgo, derivada de investigaciones sobre los comportamientos
de líderes ideales (Short y Creer, 2002; citados en Murillo, 2006),
ha identificado acciones y actitudes asociadas a líderes eficaces
en entornos educativos (Murillo, 2006).

El liderazgo del director escolar influye directamente en la eficacia
de la escuela, dado que existe una conexion estrecha entre am-
bos (Masry-Herzallah y Stavissky, 2021). Por lo tanto, es crucial
determinar que estilos de liderazgo son más apropiados para una
gestion educativa exitosa.

Entre los estilos de liderazgo destacados en la investigacion
sobre escuelas eficaces se encuentran el liderazgo pedagogico,
transformacional, distribuido y democrático, cada uno con ca-
racterísticas distintivas que influyen en el funcionamiento de la
institucion educativa.

Liderazgo pedagógico

Según Murillo (2006), este estilo de liderazgo enfatiza la im-
portancia de la direccion escolar en el exito de los estudiantes,
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priorizando aspectos como la mision de la escuela, el clima de
aprendizaje, el desarrollo profesional docente, la coordinacion
del currículum y el trabajo en equipo. Day et al. (2020) senalan
que este enfoque se alinea con la eficacia escolar, centrando la
atencion en los procesos de ensenanza-aprendizaje para mejorar
la calidad educativa.

Macneill, Cavanagh y Silcox (2005), citados por Arenas
(2020), describen características del liderazgo pedagogico, resal-
tando su enfoque en el desarrollo de los aprendizajes, la cone-
xion con la realidad, y el liderazgo distribuido. Además, Day et
al. (2020) identifican prácticas asociadas al liderazgo pedagogico
que influyen en los resultados de los estudiantes, como promover
el desarrollo docente, establecer objetivos claros, planificar el cu-
rrículum y evaluar la ensenanza.

El meta-análisis de Robinson, Hohepa y Lloyd (2009) desta-
ca la importancia de dimensiones adicionales del liderazgo pe-
dagogico, como crear conexiones educativamente poderosas, fo-
mentar conversaciones constructivas y seleccionar herramientas
inteligentes. Estas dimensiones reflejan la relevancia de la inteli-
gencia emocional en el liderazgo escolar.

En resumen, el liderazgo pedagogico se centra en el creci-
miento y desarrollo de los individuos en el entorno educativo,
contribuyendo así a la eficacia escolar y superando un enfoque
burocrático centrado en la organizacion.

Liderazgo transformacional

El liderazgo transformacional, según Bass (1985), se caracteriza
por el carisma, la vision, la atencion individualizada, la estimula-
cion intelectual y la capacidad de motivar. Vermeulen et al. (2022)
identificaron tres dimensiones clave: la construccion de una vision,
la consideracion individual y la estimulacion intelectual. Day et al.
(2020) destacan características como establecer direcciones, com-
prender y desarrollar a las personas, (re)disenar la organizacion y
gestionar el programa de ensenanza y aprendizaje.

Este estilo de liderazgo se vincula estrechamente con la efica-
cia escolar, motivando a los seguidores hacia los objetivos insti-
tucionales (Day et al., 2020). Durante la pandemia, se ha demos-
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trado que el liderazgo transformacional aumenta el compromiso
de los profesores con la escuela, promoviendo la innovacion y la
adaptacion al aprendizaje en línea (Masry-Herzallah y Stavissky,
2021). Por tanto, se considera un “modelo de liderazgo del futu-
ro”, capacitando a las escuelas para adaptarse positivamente al
cambio (Álvarez, 2010, citado en Valladolid, 2021).

Liderazgo distribuido

El liderazgo distribuido, surgido en los anos noventa en respues-
ta a las jerarquías, implica una cultura de compromiso donde la
comunidad educativa participa activamente (Gumus et al., 2018;
Harris y Chapman, 2002; citado en Murillo, 2006). Leithwood et
al. (2020), mencionado en Day et al. (2020), destaca su influen-
cia positiva en resultados escolares al involucrar a todos los niveles. Sin
embargo, Harris (2013) advierte que hay barreras como amenazas
al poder, estructuras escolares rígidas y malentendidos sobre la
delegacion de tareas. Un líder eficaz desarrolla capacidades en la
comunidad educativa, fomentando la coordinacion y eliminando
las barreras entre líder y seguidor (Gumus et al., 2018, Harris,
2013). Al hacerlo se promueve la eficacia mediante una mayor
coordinacion y desarrollo del aprendizaje en la comunidad educa-
tiva. Este enfoque no solo permite a los líderes compartir respon-
sabilidades, sino que tambien estimula un ambiente colaborativo
donde todos los miembros pueden contribuir con sus habilida-
des y conocimientos. De esta manera, se fomenta una cultura de
confianza y autonomía, facilitando la resolucion de problemas y
la toma de decisiones en beneficio del crecimiento y exito de la
institucion educativa.

Liderazgo democrático

El liderazgo democrático se basa en la cooperacion y la partici-
pacion de todos los miembros del grupo (Murillo, 2006), pro-
moviendo relaciones respetuosas y colaborativas, así como or-
ganizaciones educativas sensibles culturalmente. Según Starratt
(2001, citado en Kilicoglu, 2018), este tipo de liderazgo fomenta
un entorno que apoya la participacion, el intercambio de ideas y
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virtudes como la honestidad y la flexibilidad. Harris et al. (2007)
yMoller (2003), tambien citados en Kilicoglu (2018), destacan su
papel en la equidad social y el fortalecimiento de la comunidad.

En cuanto a su importancia, el liderazgo democrático promue-
ve la justicia social y una cultura de diálogo y debate (Rawson,
2011). Woods (2005, citado en Kilicoglu, 2018) senala su contri-
bucion al desarrollo humano, mientras que Lopez (2014) destaca
su papel en la participacion de los diferentes actores escolares en
la toma de decisiones. Esta participacion activa permite vivenciar
la democracia y generar un espacio para la reflexion y la crítica
constructiva (Munoz, 2011).

Un líder eficaz adopta un enfoque democrático al tomar deci-
siones, involucrando a todos en la deliberacion y delegando auto-
ridad y responsabilidad (Raupu et al., 2021).

Competencias directivas para una gestión eficaz

Conocer las competencias que permitan una gestion eficaz dentro
de la escuela, permitirá identificar de la manera más acertada y
precisa la efectividad de la direccion dentro de la institucion (Uri-
be, 2007). Además, como menciona Castro et al. (2019), las com-
petencias de liderazgo son básicas y fundamentales para poder
desarrollar en los estudiantes aprendizajes de calidad, por lo que
es de suma importancia analizarlos, para así plantear y desarrollar
planes de accion de alto impacto educativo.

Tafur (2018), define las competencias en el sector educativo
como la habilidad de solucionar en diferentes contextos, tareas
con exito, especificando que un director es cualificado cuando tie-
ne un desempeno exitoso en sus actividades a cargo. Asimismo,
para Saltsman y Shelton (2019) las competencias son un aglo-
merado de habilidades, aptitudes y conocimientos que generan
un exitoso desempeno en la gestion institucional y pedagogica
de los directivos. Es importante tomar en cuenta que las com-
petencias directivas engloban tanto el aspecto profesional como
el personal, obte0niendo capacidades, conocimientos y aptitudes
que logran que los directivos puedan desarrollar su labor. (Quinn
1995, Ducci 1997, OECD 2001, Carrasco 2003, Masseilot 2000,
Tobon, 2006, mencionados en Tafur, 2018).
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García et al. (2011), identificaron tres tipos de competencias
básicas, las cuales son:

• Competencias instrumentales: Son habilidades metodoloo-
gicas y cognitivas que permiten el desempeno profesional
eficaz.

• Competencias interpersonales: Engloban habilidades de
manejo asertivo de emociones y promueven relaciones sa-
ludables.

• Competencias sistemicas: Permiten apreciar la interrela-
cion y combinacion de diferentes partes en un contexto. Re-
quieren habilidades previamente adquiridas, imaginacion y
sensibilidad.

Es a partir de esta tipología realizada por García et al. (2011),
que se seleccionaron el siguiente listado competencias:

1. Planificacion, vision estrategica y pensamiento analítico:
Definir objetivos, prioridades y organizar actividades efi-
cazmente.

2. Trabajo en equipo: Fomentar la colaboracion, comuni-
cacion efectiva y confianza para lograr metas compar-
tidas.

3. Toma de decisiones y resolucion de problemas: Evaluar
opciones, asumir responsabilidad y proponer estrategias.

4. Relaciones interpersonales y comunicacion: Mantener in-
teracciones saludables, expresar ideas claramente y gene-
rar un clima de respeto.

5. Liderazgo: Influenciar positivamente, motivar y conducir
hacia objetivos comunes.

6. Sentido etico: Optar por lo moralmente correcto, compro-
meterse con la institucion y promover derechos.

7. Participacion y negociacion: Resolver diferencias y pro-
mover un ambiente de paz.

8. Conciencia e implicacion social: Interactuar y ayudar en el
desarrollo de la comunidad.

9. Administracion y control del tiempo: Planificar, coordinar
y supervisar eficazmente el trabajo.
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10. Orientacion al logro: Enfocarse en alcanzar resultados es-
perados.

11. Autonomía, autodominio y resistencia al estres: Ejecutar
labores eficazmente, asumiendo responsabilidades y ges-
tionando emociones.

12. Enfoque en el aprendizaje de los estudiantes: Disenar ac-
ciones centradas en el proceso de ensenanza y aprendizaje
para mejorar continuamente.

13. Innovacion y capacidad de adaptacion: Introducir solucio-
nes novedosas para mejorar procesos educativos.

14. Actitud emprendedora: Optimizar recursos y aprovechar
oportunidades para impulsar el desarrollo institucional.

15. Enfoque en el crecimiento personal y el aprendizaje: Fo-
mentar el desarrollo personal y el aprendizaje alineados
con objetivos.

16. Coaching y apoyo al crecimiento profesional: Promover
el desarrollo profesional del equipo de trabajo.

Saltsman y Shelton (2019) llevaron a cabo un estudio con
expertos, incluyendo delegados de la UNESCO, para identifi-
car competencias clave para líderes educativos a nivel mundial.
Tras un meta-análisis de setenta estudios, se consensuaron setenta
competencias, las cuales se presentan en la tabla 1.

TABLA I. Competencias clave para líderes educativos
• Vision • Dedicado a la edu-

cacion (Compromi-
so con los valores de
la educacion)

• Persuasion (influir,
inspirar, motivar)

• Liderazgo (capa-
cidad de liderar y
empoderar a otros)

• Trabajo en equipo
(potenciar los equi-
pos)

• Habilidades de
comunicacion inter-
cultural

• Integridad (honesti-
dad, confianza, res-
ponsabilidad, etica)

• Curiosidad, deseo
de saber o aprender

• Determinacion (ca-
pacidad de decidir
que es lo mejor que
se puede hacer en
una situacion con-
creta, y de hacerlo
con energía y deter-
minacion.)
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• Mentalidad global
(comprension de
otras culturas, pers-
pectiva mundial,
capacidad de pensar
globalmente)

• Poseeconocimientos
academicos

• Orientado a los re-
sultados

• Capacidad para
hacer frente al estres
(inteligencia emo-
cional, equilibrar las
tensiones, el equili-
brio de la vida)

• Gestion de conflictos
(diplomacia, nego-
ciacion)

• Gestiona el tiempo
con eficacia

• Pensamiento creativo • Optimismo • Respeta

• Liderar con el ejem-
plo

• Tolerancia a la am-
bigüedad (capacidad
de gestionar la incer-
tidumbre)

• Gestion operativa
(coordinacion, orga-
nizacion, administra-
cion, delegacion)

• Apertura mental
(pensar fuera de la
caja)

• Flexibilidad • Compromiso/Perse-
verancia

• Motivacion • Colaboracion (com-
partir el liderazgo)

• Profesionalismo

• Resolucion de pro-
blemas (evaluacion,
análisis, pensamiento
analítico)

• Gestion intercultural
(trabajo entre cul-
turas, equilibrio de
tensiones, competen-
cia intercultural)

• Visionholísticadel
bienestar

• Sincero/Hones-
to/ Veraz

• Conciencia
social o sensi-
bilidad social
(habilidad para
comprender y
mostrar empatía
hacia los demás,
incluyendo aque-
llos de diferentes
orígenes y cultu-
ras).

• Conciencia
cultural (inteli-
gencia cultural,
apreciacion de la
diversidad)

• Madurez • Habilidadesgenerales
de comunicacion
(escritas, orales, no
verbales)

• Resiliencia (supera la
adversidad, persisten-
cia, tenacidad)
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• Adaptabilidad social
(capaz de sentir la
situacion y la gente)

• Pensamientoestrate-
gico

• Conciencia de sí
mismo (compren-
sion deunomismo y
de su papel)

• Estilo personal (fuer-
te personalidad)

• Conocimiento (inte-
ligencia)

• Compromiso con el
desarrolloprofesional
personal y el apren-
dizaje

• Proactivo • Agente de cambio
(dirige y facilita el
cambio)

• Enfocado en el desa-
rrollo de las personas
(contratacion, desa-
rrollo y capacitacion
de personas)

• Tomadecisiones aser-
tivas (juicio, decision)

• Aprecia a los trabaja-
dores proactivos

• Comprometido en
generar entornos
de trabajo seguros
(equilibrio de las
tensiones)

• Paciente • Desenvolverse signi-
ficativamentey parti-
cipar en discusiones
profesionales

• Comprension del
sistema educativo
(estructuras, asuntos
estudiantiles, ten-
dencias en la educa-
cion)

• Confidente (está
seguro de sus capa-
cidades o de tener
confianza en las per-
sonas, los planes o el
futuro)

• Energía personal (di-
námica, energizante)

• Comprension de los
sistemas organizativos
(estructuras de traba-
jo globales)

• Capacidad de escu-
cha

• Autocontrol (pensar
antes de actuar)

• Habilidades lingüís-
ticas

• Ethos (con espíritu,
carácter y aspira-
ciones)

• Dedicado a los
estudiantes (com-
promiso con el
aprendizaje centrado
en el estudiante y su
satisfaccion)

• Oportuno (puntua-
lidad)

• Altos niveles de exi-
gencia (calidad)

• Trabajo etico • Equitativo

• Empatía (preocupa-
cion por los demás,
sensibilidad)

• Capacidad para
comprender la in-
vestigacion y los
datos desde un enfo-
quemultidisciplinar

• Actúa con cautela
(Prefiere dar un
paso atrás y concep-
tualizar o teorizar
el proyecto antes de
pasar a la accion)
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• Construye relacio-
nes (creacion de
asociaciones y alian-
zas enfoque externo)

• Coraje (la capacidad
de controlar el mie-
do en una situacion
peligrosa o difícil)

• Sabiduría.
• Conocimientodel

contexto local.

Nota: En este cuadro se presentan las setenta competencias para líderes educa-
tivos planteadas por Saltsman y Shelton (2019).

En una investigacion realizada por Castro et al. (2019), se
examinaron los grados de desarrollo de las competencias de lide-
razgo de los directivos en la region de Chile, trabajaron con una
muestra de 568 docentes, para lo cual se tomaron los criterios y
descriptores del área de liderazgo planteados en Marco para la
buena Direccion del ministerio de educacion de Chile siendo los
criterios los presentados en la tabla 2.

TABLA II. Criterios y descriptores del área de
liderazgo planteados enMarco para la buena
Dirección del

ministerio de educación de Chile
Criterio Descriptor

El director y
el equipo di-
rectivoejercen
liderazgo y
administran
el cambio al
interior de la
escuela.

1. Utiliza distintos estilosde liderazgodemanera efi-
ciente.

2. Ejerce su rol como formadordepersonasy de la orga-
nizacion.

3. Reflexionasobre sugestion profesional en el contexto
de su labor directiva.

4. Lidera procesos de cambio al interior de la escuela.
5. Promueve y apoya una cultura organizacional flexible

El director
comunica sus
puntos de
vista con clari-
dady entiende
las perspecti-
vas de otros
actores.

1. Es capaz de comunicarse demanera efectiva con
diferentes interlocutores en forma escrita.

2. Escapazdecomunicarsedemaneraefectivaen for-
ma oral.

3. Es capaz de escuchar y estar abierto a recibir comen-
tarios, ideas y sugerencias.

4. Practicaun trato cordial con el personal de la escuela.
5. Coopera con la comunidad educativa.
6. Establece canales de comunicacion con personas li-

gadas al proceso de toma de decisiones fuera de la
comunidad escolar.
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El director y el
equipo directi-
vo aseguran la
existencia de
informacion
útil para la
toma de deci-
siones oportuna
y la consecu-
cion de resulta-
dos educativos

1. Garantizar la existencia demecanismos de recolec-
cion de informacion como como insumo para el
proyecto educativo del establecimiento.

2. Asegurar la recoleccion y sistematizacion de la in-
formacion para evaluar a las y los docentes.

3. Retroalimenta a docentes sobre su desempeno pro-
fesional.

4. Retroalimentaa docentesy asistentesde la educa-
cion sobre su desempeno laboral.

5. Dispone de mecanismos de informacion siste-
mática sobre el clima interno del establecimiento
y las relaciones con los actores relevantes del en-
torno.

6. Utiliza informacion disponible para monitorear
los resultados de aprendizaje de los estudiantes, y
evaluar oportunamente los resultados de aprendi-
zaje de los estudiantes.

7. Utiliza la informacion disponible paramonitorear y
evaluar los resultados del establecimiento.

El director y el
equipo directi-
vo son capaces
de administrar
conflictos y
resolver pro-
blemas

1. Es capaz de identificar los problemas del estable-
cimiento y resolverlos.

2. Utiliza tecnicasdenegociacion y resolucion de con-
flictos.

3. Establecemecanismospara la resolucion dedisputas
y quejas.

4. Toma decisiones fundamentadas.
5. Consideraenfoques alternativos para la resolucion de

problemas.
El director di-
funde el proyecto
educativo institu-
cional y asegura la
participacion de
los principales ac-
tores de la comu-
nidad educativa
en su desarrollo

1. Comunica el proyecto educativo de la escuela
2. Promueve el desarrollo de una vision compartida del

proyecto educativo institucional.
3. Procuraque los cambios al interior de la unidad educa-

tiva se reflejen en la planificacion del establecimien-
to.

4. Asegura que la planificacion se base en informacion
relevante considerando a los actores del contexto
interno y externo.

5. Genera espacio para que los intereses de los distintos
actores de la comunidad escolar se vean reflejados en
el proyecto educativo institucional.

Nota: Castro et al. (2019, p.5)

Ghanem y Abu Awwad (2019), realizaron un estudio para iden-
tificar las competencias de liderazgo que deben ejercer los direc-
tores de la escuela para incidir en el desempeno de los docentes y
el personal, en las escuelas UNRWA de las Naciones unidas. En
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esta investigacion, las competencias se agruparon en dos: com-
petencias administrativas y tecnicas, y competencias personales
y sociales. A partir de estos dos grupos se utilizaron treinta y un
items para determinar las habilidades administrativas y tecnicas
y diecinueve items para determinar las habilidades personales y
sociales. En la tabla 3 se muestra el listado de competencias.

TABLA III. Competencias Administrativas y Personales.
Ghanem yAbuAwwad (2019)

COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
TeCNICAS

COMPETENCIAS PERSONALES Y
SOCIALES

Comprende el entorno en el que trabaja. Incre-
menta el valor de las acciones de su institucion.
Involucra a todos los colaboradores en la obten-
cion de los objetivos de la escuela.
Está interesado en obtener la informacion necesa-
ria para su trabajo.
Se esfuerza por la innovacion y la creatividad en
su trabajo.
Traduce la vision y la mision de la escuela en
planes realistas. Desarrollar planes detallados y
precisos.
Desarrolla planes ejecutables y realistas.
Tiene amplios conocimientos de gestion.
Desea desarrollar permanentemente sus capaci-
dades de gestion.
Organiza las prioridades de su trabajo en funcion
de los objetivos fijados.
Organiza y gestiona el tiempo con precision. Or-
ganizar adecuadamente sus archivos y registros.
Dedica tiempo al trabajo de oficina.
Realiza reuniones escolares de coordinacion.
Tiene equipos de trabajo en la escuela.
Está dispuesto a elevar las competencias cogniti-
vas y profesionales de sus colaboradores.
Distribuye tareas con los colaboradores de la
escuela según sus capacidades.areas y responsabi-
lidades de diferentes maneras.
Involucra a los colaboradores en la toma de
decisiones.
Explica a los colaboradores lo que deben de hacer,
pero les deja libertad para implementar las tareas.
Anima a sus colaboradores a trabajar de forma
activa y dinámica.
Reacciona positivamente a las nuevas ideas
propuestas por los colaboradores.Ayuda a sus
colaboradores a comprender sus t
Busca crear un alto espíritu moral entre todos los
colaboradores en la escuela.
Da el ejemplo cumpliendo los reglamentos y
normas.
Tiene normas acordadas en su trato con los
empleados.

Se comunica asertivamente con los demás.
Escucha a sus interlocutores hasta el final sin
interrumpirlos.
Ofrece oportunidades para que los colaboradores
expresen sus opiniones libremente.
Puede trabajar con personas difíciles.
Respeta las opiniones y decisiones de los demás.
Es estricto con el cumplimiento de labores.
Corrige a sus empleados asertivamente.
Muestra confianza a las personas que tratan con
el/ella.
Actúan de manera pacífica y equili brada
Es capaz de controlar sus emociones y ajustarlas.
Está interesado en mejorar la comunicacion entre
sus colaboradores.
Trabaja para reforzar las relaciones en toda la
comunidad escolar.
Es paciente en su búsqueda de objetivos.
Es firme con los colaboradores cuando es
necesario.
Conoce bien y a fondo a sus colaboradores.
Tiene alta autoestima sin ser arrogante. Sus
problemas personales no suelen reflejarse en su
trabajo y en su relacion con el personal.
Es coherente con sus acciones.
Trata a sus colaboradores con humanidad,
teniendo en cuenta sus diferentes circunstancias.
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Es justo en su evaluacion del rendimiento del
personal.
Es activo y capaz de soportar diferentes condicio-
nes de trabajo
Tiene la capacidad de enfrentarse a las crisis y
actuar con sabiduría ante ellas
Actuar con rapidez en situaciones que requieren
toma de decisiones
Tiene el coraje de tomar decisiones.

Nota: Elaboracion propia

Diseño metodológico

El objetivo general de esta investigacion es analizar la percep-
cion de los directivos sobre su estilo y competencias de liderazgo,
relacionadas a la eficacia escolar en una institucion educativa al
este de Lima. Se trata de un estudio interpretativo, con un enfoque
metodologico cualitativo, ya que analiza las experiencias de las
personas y estudia el entorno natural en la que estas se desenvuel-
ven. Para llevar a cabo esta investigacion se opto por aplicar una
metodología de corte fenomenologico, ya que según Van-Manen
(2016), la fenomenología es el camino más pertinente para acce-
der al mundo tal y como lo experimentamos desde nuestra coti-
dianidad en las acciones más sencillas del diario vivir y se orienta
a los significados que surgen en las experiencias. Además, este
metodo ayuda de manera excepcional al entendimiento de las rea-
lidades escolares, principalmente a las experiencias y vivencias
de los agentes de la comunidad educativa (Aguirre y Jaramillo,
2012). Es así como la fenomenología contribuyo a la obtencion
de los objetivos planteados en esta investigacion, ya que rescata-
remos como se vive el liderazgo dentro de la institucion educativa
desde la mirada interna de los directivos. La tecnica empleada fue
la entrevista a profundidad, entrevistando así a cinco miembros
del equipo directivo de la institucion educativa, la entrevista se
centro en cuatro preguntas principales sobre el proposito, moti-
vacion, experiencias con el equipo y obstáculos en la institucion,
con otras preguntas adicionales para obtener detalles específicos
y fomentar la exploracion de nuevas ideas.
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Resultados y conclusiones

A continuacion se presentan los resultados obtenidos:

1. Con respecto a los estilos de liderazgo asociados a la efica-
cia escolar, luego de entrevistar a los directivos y escuchar
sus experiencias vividas, podemos concluir que:

• Los estilos de liderazgo predominantes en los directivos de
la institucion son el liderazgo transformacional y el lideraz-
go pedagogico. Los estilos no predominantes son los estilos
de liderazgo democrático y distribuido.

• Predomina un estilo de liderazgo transformacional, ya que:
- Generan procesos de cambio e innovan dentro de la es-

cuela, se pudo percibir tambien que los directivos invo-
lucran a todos los colaboradores para la obtencion de
los objetivos institucionales, trabajando en equipo y con
una vision compartida.

- Los directivos están muy involucrados con el desarrollo
profesional docente, atendiendo no solo sus necesidades
intelectuales, sino tambien sus necesidades emociona-
les, buscando siempre atender las necesidades docentes
y enfocándose en desarrollar el talento humano.

- Los directivos se basan y centran en el desarrollo no
solo en los aprendizajes de los estudiantes, sino tam-
bien en su formacion, priorizando y dando atencion a
las necesidades del estudiante, teniendo en cuenta sus
necesidades pedagogicas y emocionales.

• Involucran a todos los colaboradores para la obtencion de
los objetivos, favoreciendo la participacion de la comuni-
dad, trabajando en equipo con una vision compartida.

• Predomina un estilo de liderazgo pedagogico ya que:
- Los directivos dan prioridad al proceso de ensenan-

za-aprendizaje para así mejorar la calidad educativa de
la institucion. Supervisando el aprendizaje y utilizando
como estrategias la el plan de monitoreo y las entrevis-
tas individuales con docentes para proporcionarles fee-
dback individual.

- Construyen comunidades de aprendizaje, en donde pro-
mueven una cultura de apertura al conocimiento, tenien-R
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do como principio que el conocimiento que se comparte
crece.

- Los directivos tambien ejercen como líderes de la en-
senanza profesional del profesorado, capacitándolos y
brindándoles talleres de acuerdo a sus necesidades du-
rante todo el ano.

- Involucran a todos los colaboradores para la obtencion
de los objetivos, favoreciendo la participacion de la co-
munidad, trabajando en equipo, con una vision compar-
tida.

2. Con respecto a las competencias de liderazgo asociadas
a la eficacia escolar, luego de entrevistar a los directivos
podemos concluir que:

• Se detectaron competencias asociadas a los líderes eficaces
en los directivos de la institucion:
- Tres competencias emprendedoras: espíritu empren-

dedor, proyeccion a futuro, trabajador, perseverante y
orientado a los logros.

- Diecisiete competencias para enfrentar situaciones di-
fíciles: adaptacion al cambio, asume riesgos, capacidad
para hacer frente al estres, comprender y manejar sus
propias emociones, coraje, determinacion, es activo
y capaz de soportar diferentes condiciones de traba- jo,
estabilidad emocional, fuerte personalidad, gestion de
conflictos (diplomacia, negociacion), pensamiento
creativo, resiliencia, resistencia al estres, resolucion de
problemas con rapidez y eficacia, tiene la capacidad de
enfrentarse a las crisis y actuar con sabiduría ante ellas,
tolerancia a la ambigüedad, utiliza tecnicas de negocia-
cion y resolucion de conflictos.

- Veintiún competencias para relacionarse asertivamente
con la comunidad educativa: agradable como persona
(respetuosa, de buen carácter, flexible, cooperadora y
confiada), aprecia a los trabajadores proactivos, auto-
control, busca crear un alto espíritu moral entre todos
los colaboradores en la escuela, capacidad de escucha,
compromiso con el desarrollo profesional personal y
el aprendizaje, comunicacion asertiva y efectiva, cons-
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truye relaciones, corrige a los docentes o trabajadores
asertivamente, empatía, preocupacion por los demás,
sensibilidad, empodera, es firme con los colaboradores
cuando es necesario, habilidades generales de comuni-
cacion, practica un trato cordial con el personal de la
escuela, promueve trabajo en equipo, promueve y apoya
una cultura organizacional flexible, puede trabajar con
personas difíciles, respeta las opiniones y decisiones de
los demás, retroalimenta constantemente a los docentes,
sentimiento de lealtad hacia el grupo, trata a sus colabo-
radores con humanidad, teniendo en cuenta sus diferen-
tes circunstancias.

- Ocho competencias para la toma de decisiones: actúa
con cautela, con confianza en sí mismos, autosuficiente,
con conocimiento del contexto local, desarrolla planes
ejecutables y realistas, con pensamiento estrategico,
planificacion financiera estrategica, toma decisiones
asertivas y toma decisiones fundamentadas.

- Ocho competencias que promueven la calidad educati-
va: altos niveles de exigencia, comprension del sistema
educativo, conocimiento/ Inteligencia, dirige y facilita
el cambio (AC), orientado a los resultados, posee cono-
cimientos academicos, proactivo y posee profesionalis-
mo.

- Veintisiete competencias vinculadas a la vocacion edu-
cativa: abierto a nuevas experiencias, apasionados por
su trabajo, apertura mental, capacidad para motivar,
compromiso/perseverancia, con espíritu, carácter y as-
piraciones (Ethos), con justicia social, conciencia de sí
mismo, conciencia social, curiosidad, deseo de saber o
aprender, dedicado a la educacion, dedicado a los estu-
diantes, energía personal, genera procesos de cambio,
genera un ambiente de altas expectativas, influye en
otros para que crean en la importancia fundamental de
la educacion, inspira, entusiasma e influye a otros con
su carisma, inspiracion personal, liderar con el ejemplo,
marcado servicio social, motivacion, optimismo, sabi-
duría, se esfuerza por la innovacion y la creatividad en
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su trabajo, seguridad y confianza en uno mismo, vision,
vision holística del bienestar; once valores y propositos
morales; actúa de manera pacífica y equilibrada, equita-
tivo, posee humildad, integridad, paciente, presta apoyo
individual, promueve un ambiente de paz, se inclina ha-
cia lo moralmente correcto, sincero/honesto/veraz, tra-
bajo etico y valores claros y propositos morales.

- Las competencias con mayor incidencia fueron: apasio-
nado por su trabajo, con energía personal, dedicado a
los estudiantes, posee determinacion, empatía, preocu-
pacion por los demás y sensibilidad, construye relacio-
nes con valores claros y propositos morales, y se inclina
a lo moralmente correcto.

Todo el listado de competencias presentadas anteriormente, al
ser percibidas de las experiencias e historias vividas durante la
trayectoria directiva de los entrevistados, reflejan ser herramien-
tas de alto impacto para la eficacia dentro de la institucion. Este
conglomerado de habilidades, aptitudes y conocimientos, no solo
son poderosos aliados ante la adversidad experimentada durante
la vida de la institucion, sino tambien, han sido fuertes cimientos
sobre los cuales se ha construido una escuela con treinta y tres
anos de exitosa trayectoria, una escuela que sigue creciendo, pero
sobre todo una escuela con un gran proposito; formar agentes de
cambio que hagan de este mundo un lugar mejor.
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Capítulo 2

Liderazgo pedagogico para el aprendizaje profundo y
desarrollo de competencias científicas en estudiantes de
secundaria1
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Resumen

En la mayoría de las escuelas chilenas persiste como problemáti-
ca educativa la sostenida concentracion de resultados de aprendi-

1 Derivado de la tesis “Liderazgo pedagogico: promover el aprendizaje profundo en
ciencias naturales” para optar al grado de Magíster en Gestion Escolar” de la Facul-
tad de Educacion, Universidad Catolica deTemuco, sustentada 16/12/2023.

2 Derivada da dissertacao intitulada “Lideranca pedagogica: promovendo a
aprendizagem profunda em ciências naturais atraves de projetos” para obten-
cao do grau de Mestre no programa “Mestrado em Gestao Escolar” de la Fa-
cultad de Educacion, Universidad Catolica de Temuco. Mantido: 16/12/2023.

3 Este capítulo se realiza en el marco del Proyecto Fondecyt Regular Nº 1221855
financiado por la Agencia Nacional de Investigacion y Desarrollo (ANID).
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zaje superficial, según datos de mediciones estandarizadas debido
a metodos de ensenanza centrados en la memorizacion, transmi-
sion y reproduccion de informacion. El objetivo del capítulo es
promover el aprendizaje profundo en estudiantes de tercer ano de
ensenanza secundaria para desarrollar competencias científicas
sobre interpretacion de datos en diferentes formas de representa-
cion. Es una investigacion educativa de alcance descriptivo que
utiliza un metodo mixto, participaron treinta y dos estudiantes,
dieciocho mujeres y catorce hombres, cuyo promedio de edad fue
dieciseis anos; tambien participo la docente de ciencias del curso
Biología de Ecosistemas con siete anos de experiencia profesio-
nal. Los resultados del estudio muestran que la docente del curso
de Biología de los Ecosistemas propicio mayores oportunidades
de aprendizaje profundo respecto del dominio cognitivo, inter-
personal e intrapersonal que permitieron mejorar el desarrollo de
competencias científicas del estudiantado, en especial, aprendie-
ron con mayor profundidad el proceso de interpretacion de datos
en las diversas formas de representacion de la informacion. Se
concluye que las prácticas del profesorado que se focalizan en
acciones pedagogicas de aprendizaje profundo potencian el de-
sarrollo de competencias científicas necesarias en el siglo XXI.

Palabras clave: Liderazgo pedagogico; liderazgo para el apren-
dizaje; competencias científicas; aprendizaje profundo; prácticas
pedagogicas.

Resumo

Na maioria das escolas chilenas, a concentracao sustentada de
resultados superficiais de aprendizagem persiste como um pro-
blema educacional, segundos dados de medicões padronizadas,
devido aos metodos de ensino focados na memorizacao, trans-
missao e reproducao de informacões. O objetivo do capítulo e
promover a aprendizagem profunda em alunos do terceiro ano
do ensino secundário para desenvolver competências científicas
na interpretacao de dados em diferentes formas de representacao.
Trata-se de uma pesquisa educacional de escopo descritivo que
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utiliza metodo misto, participaram 32 estudantes, 18 mulheres e
14 homens, cuja idade media foi de 16 anos; Tambem partici-
pou o professor de ciências do curso de Biologia de Ecossistemas
com 7 anos de experiência profissional. Os resultados do estudo
mostram que o professor do curso de Biologia de Ecossistemas
proporcionou maiores oportunidades de aprendizagem profunda
no domínio cognitivo, interpessoal e intrapessoal que lhes permi-
tiu melhorar o desenvolvimento das competências científicas dos
alunos, nomeadamente, aprenderam com maior profundidade o
processo de interpretacao dos dados nas diversas formas de re-
presentacao da informacao. Conclui-se que práticas docentes que
privilegiam acões pedagogicas de aprendizagem profunda poten-
cializam o desenvolvimento de competências científicas neces-
sárias no seculo XXI.

Palavras-chave: Lideranca pedagogica; lideranca para aprendi-
zagem; habilidades científicas; aprendizagem profunda; práticas
pedagogicas.

Introducción

El sistema educativo chileno emprendio una renovacion curri-
cular en los programas de estudio de educacion secundaria, de-
safiando al profesorado a adoptar un enfoque pedagogico más
profundo que implique el desarrollo de competencias esenciales
del siglo XXI. Sin embargo, persisten prácticas de aprendizaje su-
perficial en Ciencias Naturales, atribuido a metodos de ensenanza
centrados en la memorizacion y la reproduccion de informacion,
que limita el desarrollo de competencias científicas. Varios au-
tores senalan que estos metodos de ensenanza suelen ignorar el
conocimiento previo del estudiante, manteniendo una relacion
profesor-estudiante asimetrica y distante, que reduce oportuni-
dades de colaboracion necesarias en la sociedad actual (Fullan,
2020; Rincon-Gallardo, 2019; Miranda, 2022). Estas prácticas
pedagogicas conducen a una cultura escolar que restringe las cla-
ses de ciencias sin aprovechar el entorno como laboratorio para
promover la experimentacion e indagacion científica (Nicolás et
al., 2021). Existen antecedentes en Chile que provienen de las
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pruebas PISA que advierten que los resultados en ciencias son
superiores a treinta países evaluados y menor a otros cuarenta y
cuatro, obteniendo un promedio (444) por sobre Latinoamerica
(403), pero sigue lejos del promedio de la OCDE (489). En tal
sentido, PISAmuestra que un tercio de estudiantes de quince anos
en Chile (35,3%) no ha alcanzado las competencias científicas
mínimas (Nivel 2) necesarias para la vida cotidiana (Agencia de
la Calidad de la Educacion, 2019). Asimismo, los resultados de
la prueba TIMSS en ciencias presentan una disminucion gradual
2011(480), 2015(478) y 2019 (469) por debajo del centro de es-
cala TIMSS (500). En otras palabras, existe un interes compartido
en impulsar mejoras en la ensenanza de ciencias, con un enfoque
indagatorio que involucre a estudiantes en actividades desafiantes
y promueva la reconstruccion de significados. En este contexto,
nos preguntamos cuál es la calidad de las tareas y en que condi-
ciones aprenden los y las estudiantes de tercer ano de secundaria
para facilitar el aprendizaje profundo y el desarrollo de compe-
tencias científicas.

Marco teórico

Liderazgo pedagógico para el aprendizaje profundo

En la actualidad varios autores consideran que el liderazgo para
el aprendizaje es la influencia de equipos directivos y del pro-
fesorado en el proceso de aprender del estudiante en relacion a
los principios del aprendizaje que aportan a mejorar la calidad
de actividades pedagogicas, de manera que sean desafiantes para
el estudiante, esto implica tomar conciencia que la calidad de la
tarea predice el desempeno docente (Elmore, 2010). Asimismo, el
liderazgo para el aprendizaje, requiere un rol de líder-aprendiz de
sus propias prácticas pedagogicas y el desafío de experiencias de
aprendizaje profundo para sus estudiantes (Fullan, 2020; Chau-
cono y Mellado, 2024; Pozo y Simonetti, 2018; Rincon-Gallardo,
2019). Por consiguiente, el desarrollo de disenos de aprendizaje
de calidad es un desafío latente en las escuelas chilenas.

El liderazgo pedagogico se convertio en un factor crítico en las
instituciones escolares implicadas en la tarea constante de mejo-
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rar la calidad y efectividad del aprendizaje (Bolívar, 2019; Cuesta
y Moreno, 2021; Chuquihuanca et al., 2022). En efecto, liderar
pedagogicamente exige centrar la dinámica escolar en el apren-
dizaje integral del estudiante y propiciar soluciones a problemas
de las prácticas pedagogicas (Acevedo, 2020; Fullan, 2020). En
esta línea, los procesos pedagogicos deberían estar asociados a
garantizar aprendizajes de calidad para asegurar que el alumnado
pueda participar de su proceso educativo y construir aprendizajes
con sentido y significado para sus vidas.

El vínculo entre el liderazgo pedagogico y el aprendizaje ha
sido una línea de investigacion emergente en la última decada,
desde que sabemos que el segundo factor que más influye en el
aprendizaje del estudiante es el director/a, solo superado por el
profesorado como líder docente que afecta directamente el apren-
dizaje del estudiante (Leithwood et al., 2019; Quinn et al., 2021).
Asimismo, Stoll (2020) indica que el alumnado tiene que estar
en el centro del aprendizaje y el profesorado debería prepararlos
para vivir y trabajar en un mundo en constante cambio superando
los retos de la incertidumbre con sentido de bienestar. El lide-
razgo para el aprendizaje busca que las organizaciones educati-
vas aprendan (Bolívar et al., 2022; Chaucono et al., 2024; Stoll,
2020), promueve transformacion y cambio educativo para conse-
guir la mejora de la calidad del aprendizaje.

En otras palabras, el liderazgo para el aprendizaje ocurre cuan-
do el proceso pedagogico considera razonamientos de mayor ca-
lidad, conversaciones sustanciales, conocimientos profundos y
conexiones con el mundo más allá del aula. En contraparte, dife-
rentes estudios muestran que en pleno siglo XXI, las institucio-
nes escolares se encuentran influenciadas por un enfoque educa-
tivo convencional centrado en la ensenanza del docente (Fullan,
2020), procesos educativos jerárquicos y asimetricos, altamente
burocratizados, orientados por un excesivo racionalismo tecnico,
que hacen perder el sentido de la escuela, con exigencias mera-
mente administrativas de la docencia, sin condiciones ni capa-
cidad de poder liderar prácticas que contribuyan al aprendizaje
profundo de estudiantes.

En esta misma línea, Quinn et al. (2021) proponen transitar
hacia un cambio educativo que se focalice en el desarrollo de las
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seis competencias del aprendizaje profundo de creatividad, ca-
rácter, colaboración, ciudadanía, comunicación y pensamiento
crítico (Fullan, 2020; Quinn et al., 2021) que despliega conoci-
mientos y habilidades para la vida y aprendizaje profundo a nivel
cognitivo, interpersonal e intrapersonal (Pozo y Simonetti, 2018).
En este sentido, el liderazgo para el aprendizaje profundo ne-
cesita transformacion de las prácticas pedagogicas que permitan
al estudiante aprender a aprender, a traves de experiencias de
aprendizaje de calidad, colaborativas, contextualizadas, pertinen-
tes y con protagonismo del estudiante (Pozo y Simonetti, 2018;
Quinn et al., 2021). En esta línea, Rivas y Scasso (2020) plantean
que no se trata de innovar sin proposito claro, sino de identificar
una vision compartida de principios y sentido del aprendizaje,
que son poco compatibles con la ensenanza tradicional. Por tal
razon se necesita de valentía y autonomía del profesorado para el
desarrollo de un currículo flexible, dinámico, no prescriptivo, que
propicie prácticas liberadoras de aprendizaje, desafío requerido
para el cambio de paradigma en el aula (Pereira et al., 2022). En
definitiva, el aprendizaje profundo necesita escenarios de apren-
dizaje desafiantes y democráticos que conviertan al estudiante en
líderes de su aprendizaje para concebirse como aprendices para
toda la vida.

Desarrollo de competencias científicas

Numerosas investigaciones plantean cuestionamientos a la en-
senanza de las ciencias con modelos unidireccionales que limitan
posibilidades de indagacion científica y restringen la participa-
cion del estudiante a un mero espectador de su propio proceso
de aprendizaje (Mendoza y Loor, 2022, Perez, 2017, Villanueva
y González, 2021). La propuesta metodologica de trabajar por
proyectos de ciencias que abordan una problemática situada se
convirtio en una alternativa efectiva para transitar desde modelos
educativos centrados en la ensenanza que entrega el docente ha-
cia aprendizajes activos con sentido para el estudiante (Perico et
al., 2022). De esta manera los aprendices abordan problemáticas
de forma colaborativa e interdisciplinaria, frente a una pregunta
central y situada que desafía su proceso de aprendizaje (Botella
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y Ramos, 2020, Cyrulies y Schamne, 2022, Morales, 2018). Di-
cho así, la clase tiene el proposito que todo estudiantado disfrute
aprendiendo en un ambiente de descubrimiento e indagacion. Así,
varios estudios afirman que docentes con solido liderazgo peda-
gogico disenan actividades formativas en base a principios del
aprendizaje, tareas desafiantes, contextualizadas en experiencias
previas e implicacion del aprendiz en procesos de indagacion (Pe-
rico et al., 2022; Varela et al., 2021).

En Latinoamerica numerosos estudios convergen en la necesi-
dad de promover en los y las estudiantes la curiosidad por cono-
cer la naturaleza y el interes por ahondar en el conocimiento de
las ciencias (Dogan et al., 2020; Valencia et al., 2020). Asimismo,
Zompero et al. (2022) advierte la necesidad de transformar las
prácticas de ciencias, dándoles mayor realidad científica, social
y natural que ayude al aprendiz a entender el mundo que le rodea
con la finalidad de comprender fenomenos naturales y problemas
sociales para buscar soluciones basadas en el conocimiento cien-
tífico. Por consiguiente, aprender ciencias actualmente se consi-
dera un proceso multidimensional de apropiacion natural, cultu-
ral, social y tecnologica que permitan al profesorado y estudiantes
desarrollar prácticas con posibilidades de indagar de forma activa
y colaborativa en problemas situados de carácter socioambien-
tal (Dogan et al., 2020). En este sentido, la OECD (2016) define
competencia científica como la habilidad del estudiante en su rol
activo para cuestionar críticamente planteamientos de ciencias y
tecnología como ciudadano que participa de la toma de decisio-
nes. Asimismo, PISA (MINEDUC, 2018) establece que estudiar
ciencias significa emplear conocimiento científico para identificar
problemas, construir nuevos conocimientos, explicar fenomenos
científicos y extraer conclusiones. Actualmente, las actitudes ha-
cia las ciencias y uso de tecnología muestran el interes por apo-
yar la investigacion y desarrollo de competenciascientíficas para
interpretar datos en diferentes formas de representacion desde
un enfoque de formacion ciudadana, con enfasis en capacidades
científicas de reproduccion, transferencia, aplicacion, reflexion,
heurística y argumentacion (Munoz y Charro, 2018; Ortiz y
Suárez, 2019). En otras palabras, la escasa reflexion docente sos-
tiene prácticas de transmision de conceptos, hechos y teorías, en
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desmedro de una ciudadanía responsable de una cultura científica
que aborde situaciones sociales y científicas que contribuyan al
desarrollo del país.

Diseño metodológico

Esta investigacion educativa tiene un alcance descriptivo, uti-
liza una metodología mixta (Creswell y Plano, 2017), que recoge
y analiza informacion cuantitativa y cualitativa para dar mayor
comprension al problema de investigacion. Los participantes fue-
ron seleccionados por conveniencia de las investigadoras, son
treinta y dos estudiantes de tercer ano de educacion secundaria,
cuya edad promedio es de dieciseis anos, quienes participan vo-
luntariamente de la investigacion de la práctica de la docente, en
la asignatura de Biología de los Ecosistemas, profesora en cien-
cias naturales y biología, con una experiencia profesional de siete
anos.

Se empleo el Cuestionario de aprendizaje profundo titulado
¿Como indagar sobre aprendizaje profundo en centros escola-
res? (Pozo y Simonetti, 2018), con el objetivo de indagar sobre
las oportunidades de aprendizaje profundo que ofrece la clase y
orientar la práctica pedagogica de la docente del curso electivo de
Biología de los Ecosistemas. La primera parte del instrumento es
cuantitativa y se aplica a la docente y estudiantes, cuenta con trein-
ta y dos ítem que consisten en acciones pedagogicas distribuidas
en los tres dominios de aprendizaje profundo (cognitivo, interper-
sonal e intrapersonal), usando una escala de tres valores (clara-
mente observado/parcialmente observado/ausente). Asimismo, se
desarrolla un grupo de discusión aplicado al 25 % de la muestra
que corresponden a ocho estudiantes (cuatro hombres y cuatro
mujeres) con el objetivo de profundizar cualitativamente los re-
sultados cuantitativos. El guion fueron tres preguntas cualitativas
del mismo instrumento de Pozo y Simonetti (2018), se selecciono
una pregunta por cada dominio de aprendizaje profundo, nivel
cognitivo ¿Que actividades desafiantes y de pensamiento crítico
trabajaron durante las clases?; interpersonal ¿Cuáles fueron las
oportunidades de trabajo colaborativo y comunicacion efectiva
durante las clases?; e intrapersonal ¿Como se puede mejorar la
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autonomía del aprendizaje y la mentalidad académica positiva?
Del mismo modo, se realizo una entrevista semiestructurada a
la docente de ciencias, que uso el mismo guion aplicado a estu-
diantes (grupo discusion) con el proposito de analizar la informa-
cion, realizar codificacion, relacionar y representar resultados de
las subcategorías que emerjan del análisis de contenidos (Atlasti)
según las categorías preestablecidas (dominios cognitivo, inter-
personal e intrapersonal de aprendizaje profundo). Asimismo, se
aplico una prueba de competencias científicas al estudiantado,
posee veinticinco preguntas estandarizadas y liberadas del Pro-
grama para la Evaluacion Internacional de Estudiantes (PISA) de
OCDE (2016), de competencias científicas para interpretar datos
en diferentes formas de representacion que se refieren a inferir
informacion de tablas de datos, organizar datos en forma de figu-
ras, imágenes y gráficas de ejes; recoger datos de forma textual y
recolectar pruebas o datos y uso interactivo del ítem.

Interpretación de resultados

Resultados cuantitativos y cualitativos de aprendizaje
profundo según dominio cognitivo, interpersonal e
intrapersonal

La figura 1, contiene resultados (pre-postest) sobre aprendizaje
profundo del dominio cognitivo, según las expresiones de la do-
cente y estudiantes que participan de este estudio. Se observa que
los resultados del postest de estudiantes y de la docente alcanzan
un porcentaje promedio más elevado que el pretest en todas las
acciones del dominio cognitivo de aprendizaje profundo. Estos
resultados explican una mayor frecuencia de acciones pedago-
gicas en aula que ofrecen mejores oportunidades de aprendizaje
profundo a estudiantes participantes del estudio. La docente de
biología, declara en el postest que el 100 % del alumnado “usan
el tiempo de clases para aplicar su conocimiento y aprender ac-
tivamente”; en cambio en el pretest afirmo nunca realizar en cla-
ses este tipo de actividad. Por otro lado, la docente mantiene en
pretest y postest una frecuencia promedio de 50 % en la accion
“aprenden cómo aplicar conocimiento para resolver nuevos de-

R
ED

E
D
E
PÓ

S-G
R
A
D
U
A
CÁ

O
EM

ED
U
C
A
C
Á
O
D
A
A
M
ER

IC
A
LA

TIN
A
(RED

PEEL)



70 Trayectorias educativas en América Latina: prácticas, gestión y políticas

safíos dentro y fuera del colegio”, siendo la única práctica eva-
luada que no mejora, considerando que todas las otras alcanzan
el 100%.

FIGURA I. Resultados sobre aprendizaje profundo del dominio
cognitivo de estudiantes y docente (pre-postest)

Nota: Elaboracion propia.

En esta accion (N°3) los resultados del postest de estudiantes solo
superan en 14 % la percepcion de la docente. Otras valoraciones
del alumnado, senalan que las acciones pedagogicas que alcanzan
mayor diferencia entre el pre-postest (44 %) y (43 %) respecti-
vamente, sería “estudiantes desarrollan proyectos” con un 56 %
(pretest) y 100 % (postest); y la accion “estudiantes sintetizan
y demuestran al profesor y pares, lo aprendido al terminar la
clase” avanzando del 34 % al 77 %. Asimismo, el estudiantado
declara que las acciones pedagogicas con mayor frecuencia en el
aula (>90 %) en el postest, serían “estudiantes desarrollan pro-
yectos” que alcanza 100 %; “docente trabajando con diversos
grupos activamente” logra 97 %; “utilizan diversos recursos de
aprendizaje y herramientas para la resolucion de problemas de la
vida real” obtiene 92 % y “múltiples instancias evaluativas con
retroalimentación efectiva para potenciar el aprendizaje” que
consigue un 91 %.
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Resultados cualitativos de aprendizaje profundo del dominio
cognitivo después de la mejora

A continuacion, se muestran resultados cualitativos con el obje-
tivo de profundizar el análisis cuantitativo y dar una explicacion
más amplia e integrada a la problemática planteada. Estos resul-
tados cualitativos surgen del análisis de contenido de la informa-
cion recogida de ocho estudiantes (grupo de discusion) y una do-
cente (entrevista) según la pregunta ¿Qué actividades desafiantes
y de pensamiento crítico trabajaron durante las clases?

Subcategoría: Contenidos académicos desafiantes
• “Fue desafiante disenar proyectos en grupo, teníamos que
pensar cómo trabajar las competencias descendidas para
que mejoren de verdad, se decidió revisar varias lecturas
de artículos científicos y la confección de informes, esque-
mas e infografías con resultados a otros grupos” (estudian-
te 1, GD).

• “Me cuestioné mi práctica, me di cuenta que las activida-
des que hacía eran poco desafiantes y la mayoría con ense-
nanza transmisiva y memorización conceptual. Ahora son
problemas reales que desafiaron al estudiante a compren-
der principios y contenidos clave de ciencias y representar
datos” (docente Ciencias).

Subcategoría: Pensar críticamente para resolver
problemas complejos
• “Pensamos en respuestas acertadas a preguntas científi-
cas desafiantes, definir una problemática de interés para
disenar un proyecto en ciencias, usando los pasos del mé-
todo científico, además aprendimos a indagar en fuentes
confiables, análisis crítico de datos al interior del equipo”
(estudiante 5, GD)

• “Antes todas las clases tenían la misma rutina expositiva y
escaso tiempo de acciones centradas en el estudiante, fue

• difícil para los y las estudiantes aprender a pensar de for-
ma reflexiva y crítica en problemas reales para buscar so-
luciones novedosas y pertinentes” (Docente Ciencias)

R
ED

E
D
E
PÓ

S-G
R
A
D
U
A
CÁ

O
EM

ED
U
C
A
C
Á
O
D
A
A
M
ER

IC
A
LA

TIN
A
(RED

PEEL)



72 Trayectorias educativas en América Latina: prácticas, gestión y políticas

Las subcategorías contenidos académicos desafiantes y pensar crí-
ticamente para resolver problemas complejos, muestran declaraciones
recurrentes y coherentes entre estudiantes y docente que coinciden en
describir clases con actividades desafiantes a partir del análisis y so-
luciones a problemáticas situadas. Asimismo, dichos resultados cua-
litativos reflejan reflexion crítica de la docente y mejora de la práctica
pedagogica centrada en acciones de aprendizaje profundo.

A continuacion, la figura 2 muestra resultados (pre-postest)
sobre aprendizaje profundo del dominio interpersonal, según la
docente y estudiantes que participan del estudio.

FIGURA II. Resultados sobre aprendizaje profundo del dominio
interpersonal de estudiantes y docente (pre y postest)

Nota: Elaboracion propia.

En la figura 2, se observan resultados del postest de estudiantes y
de la docente de biología con un porcentaje promedio mayor que el
pretest en todas las acciones pedagogicas evaluadas del dominio in-
terpersonal de aprendizaje profundo. La docente logra en 8/11 accio-
nes pedagogicas (2,3,4,5,6,7,8,9) del postest un 100%, versus un 50
% del pretest. De igual forma, se observa que el alumnado coincide
con la docente en evaluar con menor frecuencia las acciones 10 (9 %
a 38%) y 11 (6 % a 61%), tanto en el pretest como postest. Asimis-
mo, los resultados de estudiantes manifiestan en 8/11 acciones una
frecuencia promedio ≥75 % en el postest, con mayor porcentaje (94
%) la accion “estudiantes que están aprendiendo entre pares, reco-R
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nociendo sus fortalezas para construir trabajo en equipo y alcanzar
las metas” que aumento un 50 % entre pre-postest (44 % a 94 %).
Asimismo, “aprenden a escuchar a otros siendo un buen amigo crí-
tico de sus pares “que alcanza 88 % y “estudiantes están liderando
presentaciones a sus pares” logra 86 %.

Resultados cualitativos de aprendizaje profundo del dominio
interpersonal después de la mejora

Seguidamente, se muestran resultados cualitativos de la categoría
dominio interpersonal de aprendizaje profundo según las subca-
tegorías que surgen del análisis de contenidos de datos de estu-
diantes (grupo de discusion) y de entrevista a la docente de bio-
logía, en base a la pregunta ¿Cuáles fueron las oportunidades de
trabajo colaborativo y comunicación efectiva durante las clases?

Subcategoría: Trabajo colaborativo
• “Aprendimos a trabajar en proyectos, en pequenos grupos,
sobre problemas del ecosistema, pudimos escucharnos y dar
ideas con confianza, explicar resultados en público, repre-
sentar datos de forma comprensible, con apoyo de Tic como
gráficos, tablas, figuras, mapas (estudiante, 3,4,7, GD)

• “Fue gratificante observar a cada grupo trabajar colabo-
rativamente en su proyecto, la implicación y compromiso
entre companeros con los problemas del ecosistema, cuan-
do iniciamos fue difícil el trabajo entre pares, pero mejo-
raron el diálogo entre ellos y los resultados de proyectos”
(Docente Ciencias)

Subcategoría: Comunicación efectiva
• “Creamos proyectos en el curso de ecosistema, nos orga-
nizamos en equipos de trabajo, fue interesante porque usa-
mos computador y pudimos buscar y representar informa-
ción de forma oral y escrita usando aplicaciones, y explicar
de nuestras ideas con presentaciones al curso (estudiante
6, 8, GD)

• “Me di cuenta que los alumnos lograron involucrarse co-
lectivamente en los proyectos de ciencias, disfrutaron la in-

R
ED

E
D
E
PÓ

S-G
R
A
D
U
A
CÁ

O
EM

ED
U
C
A
C
Á
O
D
A
A
M
ER

IC
A
LA

TIN
A
(RED

PEEL)



74 Trayectorias educativas en América Latina: prácticas, gestión y políticas

dagación del problema y encontraron diversas alternativas
para representar datos usando computador, se expresaron
mejor entre pares, mientras exponían sus proyectos” (Do-
cente Ciencias)

Las subcategorías trabajo colaborativo y comunicación efecti-
va muestran resultados coherentes entre estudiantes y la docente
que emergen del análisis de contenido, quienes coinciden en des-
cribir prácticas de trabajo colaborativo con interaccion y diálogo
entre companeros para dar soluciones a desafíos academicos. Asi-
mismo, reconocen diversas oportunidades de expresion con apo-
yo de recursos multimedia que ayudaron a una comunicacion más
efectiva y aprendieron a dar cuenta pública de sus aprendizajes.

Seguidamente, se presentan los resultados cuantitativos y lue-
go aquellos cualitativos sobre aprendizaje profundo del dominio
intrapersonal de la docente y estudiantes que participan del es-
tudio.

La figura 3, muestra resultados cuantitativos de aprendizaje
profundo asociados al dominio intrapersonal que surgen del aná-
lisis de datos recogidos del pre-post, según la docente y estudian-
tes.

FIGURA III. Resultados sobre aprendizaje profundo del dominio
intrapersonal de estudiantes y docente (pre y postest)

Nota: elaboracion propia.
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En la figura 3, se observan resultados entre pre-postest de estu-
diantes y docente, que muestran una diferencia mayor a favor del
postest, en la mayoría de las acciones pedagogicas del dominio
intrapersonal de aprendizaje profundo. En específico, los resulta-
dos de estudiantes indican en ocho de once acciones una frecuencia
promedio ≥75% en el postest, alcanzando mayor porcentaje (91%)
la accion “demostrar apoyo entre pares, alentándose unos a otros
frente a desafíos” aumento 39%. En tanto, la mayor diferencia
(59%) entre el pre-postest la arroja “evaluación y retroalimenta-
ción enfocada en aspectos de tarea, estrategias o procesos a mejo-
rar”. En cambio, obtiene menor frecuencia la accion “estudiantes
altamente motivados por ir a la escuela” (28%) en pretest y (52%)
postest. Del mismomodo, la accion “piden sugerencias siempre a
pares o profesores para mejorar su trabajo” mantiene un 50% en
el pre-postest, siendo la única acción pedagógica sin aumentar su
presencia en el aula en la evaluación posterior.

Resultados cualitativos de aprendizaje profundo
del dominio intrapersonal

A continuacion se presentan resultados cualitativos de la catego-
ría dominio intrapersonal de aprendizaje profundo, según subca-
tegorías que emergen del proceso de decodificacion y análisis de
contenido de la informacion recogida en grupo de discusion de
estudiantes y entrevista realizada a docente, en base a la pregun-
ta ¿Como se puede mejorar la autonomía del aprendizaje y la
mentalidad académica positiva?

Subcategoría Aprendizaje independiente:
• “La profesora nos dio más libertad y confianza para apren-
der de nuestros errores, pudimos pensar en las problemá-
ticas del ecosistema, decidimos cómo indagar el tema, tu-
vimos la oportunidad como grupo de hacernos cargo de
nuestro proyecto y exponer los resultados a otros compane-
ros” (estudiante, 8 y 3)

• “Antes existía dependencia de los estudiantes, estaban
acostumbrados a recibir las respuestas correctas en cla-
ses, tenían menos interés y motivación por el proceso de
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análisis, representación y exposición. Ahora logré mayor
autonomía y seguridad, mejoraron su aprendizaje y desean
seguir aprendiendo fuera del aula” (Docente Ciencias)

Subcategoría: Mentalidad académica positiva
• “He aprendido mucho en las conversaciones con mis com-
paneros/as, fue interesante escuchar nuevas ideas y apren-
der a indagar y organizar la información de las proble-
máticas, exponer con mayor seguridad, aceptar críticas de
companeros, nos atrevemos a participar con mayor con-
fianza (estudiante 7 y 4).

• “Me enfoqué en mejorar sus actitudes hacia el aprendizaje,
dándoles más responsabilidad en buscar soluciones a las
problemáticas; cultivé la perseverancia con la búsqueda de
información, sentido de pertenencia con sus grupos y pro-
yectos y el valor que tiene aprender” (Docente de Ciencia).

Estos resultados cualitativos muestran en ambas subcatego-
rías, un alumnado en rol protagonico con mayor confianza en sí
mismo, producto de oportunidades de aprendizaje más simetricas,
que brinda la docente de forma intencionada y deliberada, dando
autonomía para aprender de la reflexion crítica de problemas del
ecosistema, en constante retroalimentacion entre pares y procesos
de autorregulacion del aprendiz.

Resultados del desarrollo de competencias científicas de es-
tudiantes (pre-postest)

Los resultados se muestran en porcentaje promedio entre pre
y postest en la prueba de competencias científicas que evalúan la
capacidad de interpretar datos en diferentes formas de representa-
cion (texto, tablas, gráficas, imágenes o figuras).

La figura 4, evidencia la distribucion de resultados de los y las
estudiantes de las competencias científicas sobre la capacidad de
interpretar datos en diferentes formas de representacion, biología
de los ecosistemas: expresados en porcentajes promedio para mos-
trar la mejora entre pre-postest, agrupados en desempenos por lo-
grar, medianamente logrado y logrado, descritos a continuacion.
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fIGURA IV. Resultados competencias científicas de
estudiantes (pre-postest)

Nota: elaboracion propia.

Competencia Inferir información de tablas de datos: los re-
sultados más bajo (por lograr) en el pretest logra 46%; mien-
tras el postest muestra un desempeno por lograr de 27% (-19%),
entonces hubo un desarrollo de esta competencia científica, des-
de un 39% (logrado) en el pretest hacia un 68% en el postest
(+29%). Competencia analizar gráficos de ejes de coordenadas:
esta competencia concentra un 40% (medianamente logrado) en
pretest, disminuyendo a un 32% en el postest (+8%). Asimismo,
el desempeno (logrado) consigue 45% en el pretest, que sube a
61% en el postest (+16%). Competencia observar, recoger y or-
ganizar datos en forma de figuras, imágenes y gráficas de ejes:
el desempeno más bajo (por lograr) disminuye a un 36% en el
postest en relacion con un 49% en el pretest (-13%). En el des-
empeno más alto (logrado) se observa un 41% en el pre test, que
posteriormente mejora en el postest a 64% (+23%). Competencia
recoger datos de forma textual: estos resultados indican que el
desempeno más bajo por lograr alcanzo un 26% en el pretest; sin
embargo, disminuye a un 16% en el postest (-10%). Asimismo,
el desempeno más alto logrado sube de 64% del pretest a 76%
en el postest (+12%). Competencia recolectar pruebas o datos y
uso interactivo de ítems: los resultados más bajos (por lograr) del
pretest concentran un 66%; situacion que se reduce a un 29% en
el postest (-36%). En el pretest el desempeno más alto (logrado)
alcanzo solo un 25% que aumenta a 63% en el postest (+38%). En
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tal sentido, los resultados (pre test) muestran mejora sustancial en
las competencias científicas de interpretar datos en diferentes for-
mas de representacion con acciones pedagogicas de aprendizaje
profundo que superan la transmision de contenidos y repeticion
de conceptos.

Conclusiones

El enfoque formativo centrado en el aprendizaje profundo pro-
mueve principios de democracia en el aula que desarrollan pro-
cesos cognitivos complejos y desafiantes (Quinn et al., 2021). En
tal sentido, el liderazgo pedagogico para el aprendizaje profundo
puede mejorar el diseno e implementacion de la práctica docen-
te en ciencias y aportar al desarrollo de competencias científicas
en estudiantes de secundaria. De este modo, es indispensable la
toma de conciencia del profesorado sobre las oportunidades de
aprendizaje profundo que otorgan a sus estudiantes en el aula,
que se focalicen en las competencias científicas descendidas para
convertir el aula en un escenario de aprendizaje profundo y de-
mocrático que promueva el máximo potencial del estudiante.

Por consiguiente, se puede concluir que es fundamental que
el profesorado reflexione críticamente y de manera permanente
sobre la calidad de actividades que ofrece al estudiante y analice
de forma constante las condiciones de aprendizaje profundo e in-
tegral. La mejora continua de la práctica pedagogica permitio a la
docente resignificar su comprension de como aprenden las perso-
nas para asegurar un aprendizaje profundo en el aula. Asimismo,
se cuestiono las relaciones jerárquicas y la concepcion restringida
del aprendizaje (Fullan, 2020).

De igual forma, se puede concluir que la mejora de la práctica
pedagogica implica el sostenido desarrollo de competencias glo-
bales de aprendizaje profundo, necesarias para este siglo XXI;
esto implica posibilitar en el aula, protagonismo del estudiante
e instancias de comunicacion y colaboracion entre pares, pensa-
miento flexible y crítico, desarrollo de la creatividad y del carác-
ter, que convergen en un desarrollo integral del estudiante para
una adecuada vida ciudadana (Rincon-Gallardo, 2019; Zompero
et al., 2022). Tambien, podría concluirse, que cuando el profeso-
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rado conoce el currículum que ensena tiene más seguridad para
asumir la apertura curricular de contextualizacion y flexibiliza-
cion en ciencias u otra asignatura (Pereira et al., 2022). En esta
línea, los hallazgos permiten concluir que una práctica pedago-
gica de aprendizaje profundo favorece procesos de indagacion e
investigacion y promueve aprendizaje participativo, colaborati-
vo, reflexivo, simetrico que se despliegan en oportunidades de
aprendizaje desafiantes y activas a partir de problemáticas reales
que mejoraron las competencias científicas basadas en la interpre-
tacion de los datos en diferentes formas de representacion, consi-
deradas esenciales por PISA (MINEDUC, 2018).

R
ED

E
D
E
PÓ

S-G
R
A
D
U
A
CÁ

O
EM

ED
U
C
A
C
Á
O
D
A
A
M
ER

IC
A
LA

TIN
A
(RED

PEEL)



80 Trayectorias educativas en América Latina: prácticas, gestión y políticas

Referencias

Acevedo, A. (2020). Liderazgo pedagogico: pensar y construir una me-
jor educacion. REDIPE, 9(11), 26-46. https://doi. org/10.36260/
rbr.v9i11.1105

Bolívar, A. (2019). Una dirección escolar con capacidad de liderazgo
pedagógico. La Muralla

Bolívar, A., Muúoz, G., Weinstein, J., Domingo Segovia, J. (2022). Li-
derazgo educativo en tiempos de crisis: Aprendizajes para la es-
cuela post-covid. Editorial Universidad de Granada.

Botella, A. y Ramos, P. (2020). La relacion con los demás y la mo-
tivacion en un Aprendizaje Basado en Proyectos. Estudios Pe-
dagógicos, 46(1), 145-160. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
07052020000100145

Chaucono, J. y Mellado, M. (2024). Resignificando el liderazgo pe-
dagogico de líderes escolares para favorecer la transformacion
de sus prácticas directivas. Autoctonía. Revista de Ciencias So-
ciales e Historia, 8(1), 595-622. https://doi.org/10.23854/autoc.
v8i1.324

Chaucono, J., Mellado, M. E. y Garrido, N. (2024). Resignificando
las prácticas pedagogicas para transitar hacia un liderazgo para el
aprendizaje. Revista Andina de Educación, 7(1), 007110. https://
doi.org/10.32719/26312816.2023.7.1.10

Chuquihuanca, N., Fernández, M., Gonzáles, M., Chunga, L., Giron,
R., Estrada, S. y Campoverde, G. (2022). Liderazgo pedagogico
directivo y calidad educativa en instituciones de educacion básica
regular del Perú. Revista Latinoamericana de Difusión Científica,
4(6), 181-191. https://doi.org/10.38186/ difcie.46.11

Creswell, J. y Plano, C. (2017). Designing and Conducting Mixed Me-
thods Research. Sage.

Cuesta, O. y Moreno, E. (2021). El concepto de liderazgo en los espa-
cios educativos: alcances y límites de un termino elástico. Sophia,
17(1), 115. https://doi.org/10.18634/ sophiaj.17v.1i.1010

Cyrulies, E. y Schamne, M. (2022). El aprendizaje basado en proyec-
tos: una capacitacion docente vinculante. Páginas de Educación,
14(1), 1-25. https://doi.org/10.22235/pe.v14i1.2293

Dogan, N., Manassero, M. y Vázquez, A. (2020). El pensamiento crea-
tivo en estudiantes para profesores de ciencias: efectos del apren-
dizaje basado en problemas y en la historia de la ciencia. Revis-

R
ED

D
E
PO

SG
R
A
D
O
S
EN

ED
U
C
A
C
IÓ
N
EN

LA
TI
N
O
A
M
ER

IC
A
(R
ED

PE
EL

)

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-


Liderazgo pedagógico para el aprendizaje profundo y desarrollo 81

ta Tecné, Episteme y Didaxis (TED), 48, 163-180. https:// doi.
org/10.17227/ted.num48-10926

Elmore, R. (2010).Mejorando la escuela desde la sala de clases. Sale-
sianos Impresores S.A.

Fullan, M. (2020). Liderar en una cultura de cambio. Morata.
Lei- thwood, K. Harris, A. y Hopkins, d. (2019). Seven strong claims

about successful school leadership revisited. School Leadership &
Management, 40(4),1-18. http://dx.doi.org/10.1080/13632434.201
9.1596077

Mendoza, R. y Loor, I. (2022). Estrategias didácticas para la ensenanza
de las ciencias naturales y desarrollo del pensamiento científico,
Revista científica dominio de las ciencias, 8(1), 859-875. http://
dx.doi.org/10.23857/dc.v8i41.2527

MINEDUC (2018). PISA 2018: Entrega de Resultados Competencia
Lectora, Matemática y Científica en estudiantes de 15 anos en
Chile. Agencia de la Calidad de la Educacion. https://hdl.handle.
net/20.500.12365/9286

Miranda, Y. (2022). Aprendizaje significativo desde la praxis educa-
tiva constructivista. Revista Interdisciplinaria KOINONIA, 7(13),
7991. https://doi.org/10.35381/r.k.v7i13.1643

Morales, P. (2018). Aprendizaje basado en problemas (ABP) y habilida-
des de pensamiento crítico ¿una relacion vinculante? Revista Elec-
trónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 21(2),
91-108. http://dx.doi.org/10.6018/reifop.21.2.323371

Muúoz, J. y Charro, E. (2018). La interpretacion de datos y pruebas cien-
tíficas vistas desde los ítems liberados de PISA. Revista Eureka so-
bre Ensenanza y Divulgación de las Ciencias, 15(2), 2101https://doi.
org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2018.v15.i2.2101

Nicolás, C., Limiúana, R., Menargues, A., Rosa, S. y Martínez, J.
(2021). ¿Es factible cambiar la ensenanza de las ciencias en prima-
ria? Ensenanza de las ciencias, 39(3),135-156 doi. org/10.5565/
rev/ensciencias.3260

OECD (2016). What makes a school a learning organisation: A guide
for policy makers, school leaders and teachers. OECD publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/5jlwm62b3bvh-en

Ortiz, C. y Suárez-Ortega, M. (2019). La indagacion guiada como estra-
tegia metodologica para el desarrollo de competencias científicas
en estudiantes de Educacion Media. MLS Educational Research
(MLSER), 3(1), 7-24. https://doi.org/10.29314/mlser. v3i1.175

R
ED

E
D
E
PÓ

S-G
R
A
D
U
A
CÁ

O
EM

ED
U
C
A
C
Á
O
D
A
A
M
ER

IC
A
LA

TIN
A
(RED

PEEL)

http://dx.doi.org/10.1080/13632434.201
http://dx.doi.org/10.6018/reifop.21.2.323371
http://dx.doi.org/10.1787/5jlwm62b3bvh-en


82 Trayectorias educativas en América Latina: prácticas, gestión y políticas

Pereira, M., Romero, M., Panchi, W., Panchi, R. y Gualpa, S. (2022).
Liderazgo pedagogico: una vision del currículo con enfasis en
competencias. Revista EDUCARE UPEL-IPB, 26(2), 362–375. ht-
tps://doi.org/10.46498/reduipb.v26i2.1691

Perez, M. E. (2017). El proceso de ensenanza aprendizaje de las cien-
cias naturales en la secundaria básica. Revista Científico-Me-
todológica, Varona 65, 1-7 https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=360657469022

Perico, N., González, L., Puerto, M. y Perico, C. (2022). Construccion
de conocimiento sobre el medio ambiente con base en el metodo de
proyectos. Formación Universitaria 15(2), 11-20. https://dx.doi.
org/10.4067/S0718-50062022000200011

Pozo, C. y Simonetti, F. (2018). ¿Como indagar sobre Aprendiza-
je profundo en centros escolares? Instrumentos y orientaciones
prácticas. Líderes Educativos. Centro de liderazgo para la mejo-
ra escolar. https://www.lidereseducativos.cl/recursos/comoinda-
gar-sobre-aprendizaje-profundo/

Quinn, J., Mceachren, J., Fullan, M., Gardner, M. y Drummy, M. (2021).
Sumergirse en el aprendizaje profundo.Morata.

Rincon-Gallardo, S. (2019). Liberar el aprendizaje.Grano de sal
Rivas, A. y Scasso, M. (2020). Las llaves de la educación. Estudio

com- parado sobre la mejora de los sistemas educativos
subnacionales en América Latina. Fundacion Santillana.

Stoll, L. (2020). El lenguaje para el aprendizaje del liderazgo. Occasio-
nal Paper 167. Jolimont, Centro de Educacion Estrategica.

Valencia, M., Rojas, T., Montes. J. y Ochoa, S. (2020). Patrones de
interaccion profesor-estudiante en colegios colombianos de alto y
bajo desempeno en ciencias. Psicología desde el Caribe, 37(3),
211-236. https://doi.org/10.14482/psdc.37.3.171.2

Varela, H., García, M. y Correa, Y. (2021). Aprendizaje basado en pro-
blemas para la ensenanza de las ciencias naturales. Revista Hu-
manidades Médicas, 21(2), 573596.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S172781202
021000200573&lng=es&tlng=es

Villanueva, R. y González, H. (2021). Tensiones constitutivas entre el
diseno y la implementacion del currículo en la ensenanza de las
ciencias naturales en el contexto escolar colombiano, Revista
Educación,45(1),1-13.http://doi.org/10.15517/revedu.v45i1.4062

Zompero, A., Parga, D., Werner, C. y Vildosola, X. (2022). Compe-
tencias científicas en los currículos de ciencias naturales: estudio
comparativo entre Brasil, Chile y Colombia. Praxis & Saber,13(34),
1-17. https://doi.org/10.19053/22160159. v13.n34.2022.

R
ED

D
E
PO

SG
R
A
D
O
S
EN

ED
U
C
A
C
IÓ
N
EN

LA
TI
N
O
A
M
ER

IC
A
(R
ED

PE
EL

)
R
ED

E
D
E
PÓ

S-G
R
A
D
U
A
CÁ

O
EM

ED
U
C
A
C
Á
O
D
A
A
M
ER

IC
A
LA

TIN
A
(RED

PEEL)

http://www.redalyc.org/articulo
http://www.lidereseducativos.cl/recursos/comoinda-
http://scielo.sld/
http://doi.org/10.15517/revedu


Liderazgo pedagógico para el aprendizaje profundo y desarrollo 83

Capítulo 3

Lineamientos teoricos fundamentados en el liderazgo
transformacional para el fortalecimiento de la praxis
pedagogica del docente1
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Resumen

Actualmente el liderazgo requiere cambios profundos, con una
vision más participativa de todos los miembros de una institu-

1 Derivada del trabajo de grado de maestría titulado “Lineamientos teoricos
fundamentados en el liderazgo transformacional para el fortalecimiento de la
praxis pedagogica docente” para obtener el grado de Magíster en el progra-
ma Maestría en Educacion, mencion en Gerencia Educativa”.
Sustentada:07/02/2022.

2 Derivado do trabalho de mestrado intitulado “Diretrizes teoricas baseadas na
lideranca transformacional para fortalecer a práxis pedagogica docente” para ob-
tencao do título deMestre no programa “Mestrado emEducacao, mencaoemGes-
taoEducacional”Suportado:07/02/2022.
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cion educativa. Por ello que el docente es el principal garante
de la eficiencia en la praxis educativa. El objetivo general de la
investigacion fue construir lineamientos teoricos fundamenta-
dos en el liderazgo transformacional para el fortalecimiento de
la praxis pedagogica del docente. En lo concerniente al proceso
metodologico se utilizo el paradigma interpretativo con enfoque
cualitativo, el diseno de investigacion fue emergente y flexible,
como tecnicas se usaron la observacion participante y entrevista
en profundidad, las cuales permitieron a traves de triangulacion la
construccion de teoría. Los informantes fueron seis docentes per-
tenecientes a la institucion. Se selecciono el metodo de análisis
de contenido para analizar e interpretar la informacion obtenida.
Se evidencio la necesidad de construir lineamientos teoricos fun-
damentados en el liderazgo transformacional para ser aplicados
en la institucion objeto de estudio, así se fortalecerán los conoci-
mientos ya existentes en los docentes para el ejercicio de su prác-
tica pedagogica a traves de procesos innovadores, estimulando la
creatividad, fomentando la colaboracion, motivando y reforzando
el comportamiento positivo, para lograr el desarrollo y progreso
de los estudiantes, formándolos con proyeccion a cumplir sus me-
tas a futuro.

Palabras clave: Lineamientos; Praxis Pedagogica; Docente; Li-
derazgo.

Resumo

Atualmente, a lideranca exige mudancas profundas, com uma vi-
sao mais participativa de todos os membros que trabalham em
uma instituicao educacional. Por isso, os professores sao os prin-
cipais garantidores da eficiência na práxis educacional. Nesse
sentido, o objetivo geral desta pesquisa foi construir diretrizes
teoricas baseadas na lideranca transformacional para fortalecer
a práxis pedagogica do professor. Quanto ao processo metodo-
logico, foi utilizado o paradigma interpretativo com abordagem
qualitativa, o desenho da pesquisa foi emergente e flexível, as
tecnicas utilizadas foram a observacao participante e a entrevis-
ta em profundidade, o que permitiu, por meio da triangulacao, a
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construcao da teoria. Os informantes consistiram em seis profes-
sores pertencentes à instituicao. O metodo de análise de conteúdo
foi escolhido para analisar e interpretar as informacões obtidas.
Evidenciou-se a necessidade de construcao de diretrizes teoricas
baseadas na lideranca transformacional, a serem aplicadas na ins-
tituicao estudada, fortalecendo, assim, o conhecimento existente
dos professores para o exercício de sua prática pedagogica por
meio de processos inovadores, estimulando a criatividade, incen-
tivando a colaboracao, motivando e reforcando comportamentos
positivos, para alcancar o desenvolvimento e o progresso dos alu-
nos, formandoos com projecao para atingir suas metas futuras.

Palavras-chave: Diretrizes; Práxis Pedagogica; Professor; Lide-
ranca.

Introducción

La educacion del siglo XXI requiere replantear en su organiza-
cion los modelos habituales de liderazgo e introducir estilos ac-
tuales con enfoques innovadores centrados en la transformacion
organizacional, el progreso de la praxis pedagogica, participacion
activa en acciones colectivas de todos los miembros, formacion
y capacitacion del profesional docente, administrativo y directivo
entre otros; con la mision de que se acceda a la calidad en los pro-
cesos de ensenanza y aprendizaje de los estudiantes y mejoras en
la prestacion del servicio de la institucion educativa.

El liderazgo es la habilidad de guiar, organizar e impulsar a los
individuos y grupos para que obtengan sus metas. “Es la capaci-
dad de influir en personas para dirigirlo en forma coordinada y

motivada hacia el logro de determinados propositos” (Fernández
y Quintero, 2017). En este mismo orden de ideas, los autores esta-
blecen un modelo de liderazgo transformacional y lo define como
un proceso en el que “…líderes y seguidores se ayudan mutua-

mente para alcanzar mayores niveles de moral y motivacion (p.5)
El autor antes mencionado, determino los siguientes criterios:

El liderazgo transformacional y liderazgo transaccional. El pri-
mero, introduce mejoras “en la vida de las personas y organiza-
ciones, redisena percepciones, valores, cambios de expectativas
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y aspiraciones de los empleados”. El segundo, no consiste en un
“dar y recibir” la relacion, sin embargo, si se fundamenta en las
particularidades del líder, en los rasgos y su capacidad de hacer
un cambio a traves de la vision y objetivos.

Ante tales planteamientos, la autora de esta investigacion consi-
dera indispensable mencionar la necesidad que tiene el sistema edu-
cativo del Ecuador, el cual requiere de profesionales competentes,
comprometidos con su labor y vocacion de servicio como docente,
que rescaten el liderazgo que en algún momento fue ejercido con
demandante protagonismo, basado en valores arraigados en la con-
tribucion y el desarrollo de la calidad educativa. Por tal razon, el do-
cente como líder innato, debe estar atento a las diferentes situaciones
que se presenten, conocer los retos y desafíos educativos a los que se
tiene que enfrentar para que pueda contribuir con la calidad de vida y
de la educacion de los estudiantes que está formando.

Desde la posicion de García (2018), “el liderazgo y la mejora
educativa sostenibles desarrollan el aprendizaje profundo, pro-
porcionando un beneficio para las personas que se encuentran a
nuestro alrededor, ahora y en el futuro” (p. 26). Por tanto, el lide-
razgo debe accionar actuaciones con resultados de mejora cons-
tante para el individuo y el entorno en donde se desenvuelve.

Por consiguiente, el docente juega entonces un papel funda-
mental en el proceso de ensenanza-aprendizaje, accionando una
excelente y adecuada práctica pedagogica, utilizando estrategias
creativas e innovadoras, destrezas y habilidades adecuadas a to-
das las necesidades educativas existentes, incentivando a la conti-
nuidad de la educacion en busca de un desarrollo sostenible.

Con atencion a lo descrito anteriormente, la ausencia de lide-
razgo y de pertenencia en la práctica pedagogica está generan-
do desmotivacion, descontrol e incertidumbre en el futuro de los
educandos. Al respecto Escribanos (2017), afirma: “la formacion
humana, la educacion de los sentimientos y las convicciones re-
quieren de la accion de docentes competentes” (p.19). En tal sen-
tido, el liderazgo en el ámbito educativo se ve deteriorado por el
poco trabajo colaborativo, la inexistente transformacion de ideas,
la escasa renovacion de conocimientos y aplicacion de metodo-
logías innovadoras y creativas de acuerdo a las necesidades del
contexto educativo, social y economico.
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Con base a las observaciones de la autora de la investigacion
realizadas en algunas de las instituciones educativas de la Pro-
vincia de Santa Elena, se evidencia que el liderazgo del docente
influye mucho en el educando, en su accionar, su interes de adqui-
rir nuevos conocimientos, de participar en una convivencia armo-
nica y democrática, en el compromiso de terminar exitosamente
el bachillerato para seguir una carrera universitaria, mejorar la
calidad de vida y buscar cumplir sus metas y propositos, como
ejemplo a seguir en su provincia y país, esto no quiere decir que
suceda en todas las instituciones educativas de la provincia.

Partiendo del relato que antecede, la investigadora de este es-
tudio expresa la realidad existente en la Unidad Educativa Jose
Antonio García Cando, ubicada en el canton La Libertad provin-
cia de Santa Elena, la cual puede ser similar a la que experimen-
tan otras instituciones, donde los docentes muestran falta de com-
promiso, de empatía y responsabilidad en la práctica educativa y
esto logicamente afecta el proceso de ensenanza y aprendizaje,
generando desmotivacion en los estudiantes.

Se destaca que la Psicologa Zhingri, quien dirige el Departa-
mento de Bienestar Estudiantil (DECE) de esta institucion, mani-
fiesta su preocupacion y alarma ante las juntas de curso que se rea-
lizan parcialmente con los docentes que imparten clases en cada
seccion, expresan en informes y de forma verbal en las mismas
reuniones la existencia de estudiantes que presentan conductas
disruptivas, reiteradas con algunos docentes, bajos rendimientos
academicos en las diferentes asignaturas como lengua y literatu-
ra, matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales, educacion
artística entre otras, gran porcentaje de exámenes supletorios y
remediales, algunos terminan con perdida de ano y desercion es-
colar de acuerdo a lo esbozado se evidencia la ausencia de lide-
razgo por parte de los docentes lo que dificulta la buena práctica
pedagogica por parte del docente.

En opinion de la autora, la praxis pedagogica es considerada
un factor preponderante en los procesos de ensenanza y apren-
dizaje, por lo tanto aquel docente que no presenta innovacion,
creatividad y no demuestre un mínimo interes de ir más allá de
ensenar conocimientos, que permanece en una constante queja
sin buscar alternativas de solucion a los problemas que se pre-
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sentan en la cotidianidad educativa, tiene una concepcion errada
de lo que significa el liderazgo o simplemente no lo aplica en la
práctica pedagogica.

Con excepciones, en las juntas de curso se escucha a uno que
otro docente proponer soluciones y motivar cambios en el pro-
ceso de ensenanza-aprendizaje, lo que conduce a observar que
representa un estilo de liderazgo encaminado a generar cambios a
la institucion y por ende a sus miembros.

Se destaca además que un docente que lidera va más allá de
las calificaciones, condicion economica, clase social o color de
piel, este tipo de docentes transforma notablemente el quehacer
educativo y su principal característica es ser empático, resiliente
y por supuesto ejerce un liderazgo de acuerdo a las necesidades
de cada persona o de la institucion educativa.

A los efectos de esta investigacion se requiere comprender que
es el liderazgo y como es ejercido por los docentes desde su pra-
xis pedagogica, como herramienta que le permita ser agente de
cambios para lograr eficiencia y eficacia en la organizacion edu-
cativa, siendo modelo a seguir no solo por sus estudiantes sino
tambien por sus companeros, que fomente en ellos el valor del
liderazgo, motivando y promoviendo valores tan necesarios en
estos tiempos para lograr una calidad educativa.

Los líderes conducen al crecimiento, tienen miradas a nuevos
horizontes prometedores de exitos, caracterizados por innovar
y transformar, es necesario dos tipos de líderes, el transaccional
que impulsa el cumplimiento y trabajo del grupo que dirige pre-
miando el cumplimiento y castigando la falta del mismo. “En el
transformacional que además de ensenar, aprende, predica con el
ejemplo, motiva a las personas a su crecimiento y a llegar al más
alto nivel” (Tracy, 2014, p.2)

Los liderazgos mencionados tienen sus particularidades, sin em-
bargo, el transformacional tiene inclinacion etica, promueve el co-
nocimiento, la logica, desarrolla la creatividad siendo el que más se
ajusta en el proceso de ensenanza y aprendizaje. Al respecto, Rojas
et al. (2020) expresa que “el líder promueve el desarrollo continuo
de todos los miembros, los incita a lograr los propositos generado-
res de cambios, esto además de renovar la institucion tambien lo
hace con los miembros que son parte de ella”. (p.243)
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Por tales argumentos, es necesario que las instituciones educa-
tivas cuenten con docentes comprometidos con su labor, que lide-
ren beneficiando a la organizacion y mejoren la calidad educativa.
“La calidad del sistema educativo se basa en la calidad de sus
docentes”, aseguran que, además de ensenar las diferentes asig-
naturas, forman a ninos, jovenes y adolescentes ricos en valores
y están comprometidos con el desarrollo de su país”. (Contreras,
2016, p.247)

Interpretando las palabras del autor, el liderazgo que ejerce el
docente se basa esencialmente en preparar al estudiante para la
vida, motivándolo a que construya, proyecte y cumpla sus metas
y para lograrlo se busca que el docente analice y reflexione sobre
la concepcion que tiene del liderazgo, que aplican en el proceso
de ensenanza y aprendizaje.

Con base a los elementos mencionados esta investigacion se
justifica y se considera importante desde lo teorico, ya que se ana-
liza e interpretará desde el fenomeno a estudiar, la concepcion que
tienen los docentes sobre el liderazgo y que estilos ejerce desde su
práctica pedagogica. Además, porque contribuye en la formacion
de ciudadanos con metas proyectadas en un presente inmediato,
profesionales capaces, íntegros y con valores que les permitan
tomar decisiones asertivas, líderes innovadores y creativos, que
coadyuven en la pronta búsqueda de alternativas a la solucion de
problemas en los diferentes contextos donde se desenvuelvan. En
funcion de la práctica representará gran importancia al permitir
fortalecer su desempeno docente y por ende su accionar pedago-
gico en pro de la calidad en los procesos de ensenanza y apren-
dizaje. Tambien se obtuvieron aportes para mejorar los procesos
de ensenanza y aprendizaje, además de establecer un liderazgo
transformacional que genere cambios tan necesarios e importan-
tes para las instituciones educativas del país. Desde la perspectiva
metodologica se aplicarán entrevistas en profundidad y participa-
cion en grupos focales, con el proposito de construir lineamientos
teoricos fundamentados en el liderazgo transformacional para el
fortalecimiento de la praxis pedagogica del docente, generando
nuevos hallazgos como referentes para futuras investigaciones.

Ciertamente, en una institucion educativa la figura del líder
principal es la del directivo, sin embargo, el docente puede re-
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saltar su liderazgo con eficiencia y eficacia e incluso siendo más
efectivo, debido a que este tiene las competencias necesarias para
ejercer tal funcion. Igualmente, porque promueve valores en el
grupo de estudiantes, estimula la cooperacion y el trabajo en equi-
po, motiva a sus estudiantes, está comprometido con su vocacion
como docente, es innovador, creativo y agente de cambio, actúa
como mediador, representa la comunicacion asertiva y promueve
en sus companeros el liderazgo de manera de obtener calidad y
excelencia educativa.

Ante tales argumentos, se plantea el siguiente objetivo general:
Construir lineamientos teoricos fundamentados en el liderazgo
transformacional para el fortalecimiento de la praxis pedagogica
del docente. Para dar respuesta al objetivo general se formulan
los siguientes objetivos específicos: 1. Interpretar la concepcion
acerca del liderazgo que tienen los docentes. 2. Caracterizar el
estilo de liderazgo que ejercen los docentes en su praxis peda-
gogica. 3. Develar los criterios que sustentarían los lineamientos
teoricos fundamentados en el liderazgo transformacional para el
fortalecimiento de la praxis pedagogica del docente. 4. Integrar
en un todo comprensivo los lineamientos teoricos fundamentados
en el liderazgo transformacional para el fortalecimiento de la pra-
xis pedagogica del docente.

Las aptitudes y habilidades del liderazgo se presentan cuando
una persona tiene el poder de influenciar en la forma de actuar
de otro grupo humano para cumplir un determinado objetivo con
responsabilidad. El liderazgo se presenta cuando los seguidores
son influidos para hacer lo que es etico y benefico para la organi-
zacion y para ellos mismos. (Lussier et al., 2011). De esta manera
se sostiene que esta cualidad de un líder ejerce control en una
organizacion, dicha característica debe ir de la mano con actuar
responsable y asertivamente.

Referentes Teóricos

Liderazgo en Educación

La Organizacion e las Naciones Unidas para la Educacion, la
Ciencia y La Cultura (UENSCO, 2024) plantea en El Informe
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GEM 2024/5 presentado en la Reunion Mundial sore Educacion
celebrada en Fortaleza (Brasil) que,

El liderazgo es el núcleo de una educacion de calidad. Existe
una creencia cada vez mayor de que el liderazgo educativo es
el segundo factor más importante que explica los resultados del
aprendizaje. Los líderes en múltiples niveles son importantes,
desde los que están dentro de la escuela hasta los que están fue-
ra de ella, como los gerentes intermedios, pasando por los que
están fuera de los sistemas educativos en el gobierno o los que
trabajan en la legislatura y la supervision. (p.1)

Es importante senalar, según la comprension de la autora de este
discurso, que el informe aborda ciertos aspectos que representan
la esencia de los roles desempenados por los miembros responsa-
bles del proceso educativo. A menudo, estos aspectos no se con-
sideran, pero tienen un impacto significativo en la direccion de
las instituciones educativas en todos los niveles. Los estilos de
liderazgo de estos individuos no solo reflejan su personalidad y
experiencia, sino que tambien se adaptan a las características de
sus equipos, a los objetivos de sus instituciones y al contexto en
el que trabajan. Esta diversidad de estilos es precisamente lo que
dificulta demostrar su influencia en la educacion, lo que con fre-
cuencia hace que este impacto pase desapercibido. No obstante,
es fundamental contar con líderes competentes en el ámbito esco-
lar, político y del sistema, que ayuden a guiar la educacion en la
direccion correcta, especialmente frente a los desafíos educativos
que siguen siendo relevantes.

En varias de las investigaciones consultadas se resalta que el
liderazgo en las instituciones educativas incurre y se forja sobre
el director o rector de la institucion, porque generalmente se la
concibe como prácticas gerenciales o directivas para influir en
un grupo de personas. (Bush, 2019), expresa que los conceptos
de liderazgo “han presentado cambios a lo largo del tiempo, es-
tos han ido de “administracion educativa” seguido por “gestion
educativa” y finalmente a “liderazgo educativo”, (pp. 108, 109).
Desde el punto de vista del autor, pone en cuestionamiento si es-
tos cambios han presentado modificacion en la práctica o única-
mente en su expresion lingüística. En este y muchos de los casos
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se da gran y mayor importancia al director de la institucion como
líder como se menciona en líneas anteriores; el liderazgo escolar
tambien comprende la participacion efectiva del docente como
actor principal.

Estilos de Liderazgo

La tipología del liderazgo se puede clasificar de muchas mane-
ras, Al respecto Pedraja, R. et al., (2016) aseveran que se pueden
clasificar según la postura y la apreciacion que tenga del líder, a
pesar de ello son tres las que resaltan características imperantes,
el “transformacional” seguido del “transaccional”, así como el
“laissez faire”, estos tres estilos sobresalen. (p.272). A continua-
cion, se mencionan:

a) Transformacional: el líder está siempre atento a los logros
del grupo que tiene a su cargo, incentivan etica y moralmen-
te a sus seguidores, ayudan a fortalecer y desarrollar sus po-
tencialidades, despiertan el deseo de superacion y exito, les
hacen conocer y reflexionar la gran valía que representa su
contribucion en el trabajo y salir victoriosos en el mismo,
este estilo influye de manera positiva, plantea una permuta
entre el líder y sus discípulos.

b) Transaccional: se maneja de acuerdo al rendimiento y des-
empeno del grupo que tiene a cargo el líder, orientado al
cumplimiento de las metas por medio del sistema de re-
compensar a quienes tienen alta productividad y sancionar
a quienes no son tan productivos

c) Laissez Faire: el líder deja trabajar de manera libre demos-
trando un minúsculo interes por las personas de la organiza-
cion y los efectos que originan la escasa voluntad para rea-
lizar alguna actividad, el líder adopta una postura imperiosa
y relajada, este liderazgo se destaca por el escaso compro-
miso, esquivar responsabilidades y dificultades laborales

De acuerdo a estas definiciones, el estilo de liderazgo que más
se ajusta a la búsqueda de mejorar la práctica del docente en el
proceso de ensenanza aprendizaje es el liderazgo transformacio-
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nal, que a diferencia del estilo transaccional que es conducida por
el interes de obtener estímulos y recompensas y no por motiva-
cion propia, y en el estilo Laissez Faire se identifica insuficiente
ayuda, compromiso y orientacion.

Liderazgo Transformacional en la Práctica Docente

El liderazgo transformacional se refiere “al proceso en el que un
individuo entabla y crea conexiones con otros, que elevan la mo-
tivacion y moral de ambos, tanto del líder como de sus seguido-
res.” (Cruz, Salanova y Martínez 2013, p.17). Las característi-
cas Las características personales del líder transformacional en
la institucion están enfocadas según Maxwell (2007), en que “el
líder transformador enfoca su esfuerzo en lograr un significativo
aprendizaje desarrollado en la organizacion, siendo competente
para comunicar su proposito estrategico, dirigir sus acciones para
lograr con eficiencia y eficacia la dinámica productiva, así como
el intercambio de ideas” (s.p). Entre las características que tie-
ne un líder transformador están las planteadas por Bass y Avolio
(2006) a saber:

a) Carisma: los seguidores pueden identificarse con el líder
carismático e imitarlo, siendo pertinente que se comporten como
modelo a seguir. Para ello, es necesario poseer ciertos atributos
los cuales les permitan ser admirados, respetados y convertirse
en personas de confianza, al demostrar una conducta etica y mo-
ral, b) Creatividad: los líderes demuestran la capacidad de asum-
ir riesgos, e invitar a los seguidores para cntribuir con nuevas
ideas. Estos líderes estimulan e incentivan la creatividad en sus
seguidores para que estos se desempenen de manera independi-
ente, c) Interactividad: el lider transformacional debe demostrar
su capacidad de interactividad en el trabajo en equipo, como una
estrategia importante para generar la sinergia en la organizacion.
Su actuacion interactiva se mantiene de manera continua, bus-
cando la formacion y desarrollo de sus seguidores, como medio
fundamental del crecimiento personal y forma de implicarles
en la aplicacion de nuevas tecnologías a su trabajo, d) Ética: el
líder ético es un directivo autentico, el cual se caracteriza por el
empleo de estándares elevados tanto morales como éticos. Este

R
ED

D
E
PO

SG
R
A
D
O
S
EN

ED
U
C
A
C
IÓ
N
EN

LA
TI
N
O
A
M
ER

IC
A
(R
ED

PE
EL

)



Lineamientos teóricos fundamentados en el liderazgo transformacional 95

líder transformacional asume y respeta las normas éticas, los ide-
ales de comportamiento, por propia voluntad y no como una im-
posicion, e) Orientacion a las personas: implica el grado en que
el líder atiene a as necesidades de cada seguidor, actuando como
un mentor el cual se preocupa por sus inquietudes, necesidades y
requerimientos. Para ello, se orienta a la comunicacion efectiva
de los problemas de los seguidores, atendiendo tales necesiades,
f) Coherencia: el líder transformacional debe evidenciar entre sus
características una fuerte coherencia y adaptabilidad. Esto conl-
leva a que el líder se oriente a procurar la armonía entre lo que
piensa, dice y hace, sin dejar de modificar su conducta, cuando
sea necesario para su organizacion.

Así mismo, el liderazgo transformacional tiene su direccion
en lograr que las personas se sientan parte fundamental de la
institucion y sean partícipes activos del progreso de la misma,
comprometiendose al cambio y bienestar y perfeccionamiento,
transformando su propio estímulo en responsabilidad con la or-
ganizacion y de quienes la conforman. (Rodríguez, et al. 2018).
Tambien se dan a conocer los siguientes principios del liderazgo
transformacional: a. Carisma (que posteriormente Bass modifico
por Influencia Idealizada), b. Inspiracion o Motivacion Inspira-
cional, c. Estimulacion Intelectual y d. Consideracion Individual.
(p.306).

Praxis Educativa del Docente

Cuando se habla de praxis educativa se viene a la mente todas
acciones o actividades que ejecuta el profesor con los estudiantes
en las aulas de clase, el convivir e interactuar aproximadamente
seis horas diarias con estudiantes, buscando darles una educacion
de excelencia y calidad, considerando que cada uno tiene su parti-
cularidad y que viven diferentes realidades. Esta tarea requiere de
docentes eticos, responsables y comprometidos en su accionar. El
campo educativo se enfrenta continuamente a grandiosas trans-
formaciones y a distintos escenarios, en muchos de los casos de
manera inesperada, recalcando que es el docente quien enfrenta
de primera fila estos contextos, contando o no con los materiales
o recursos necesarios (Quintero, 2019., p.12). Muchas veces se
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vuelven limitantes para ejercer de manera adecuada el rol peda-
gogico, a esto se le suma los cambios a nivel social, economicos
y políticos que influyen en gran medida con las realidades que
enfrentan los educadores en el ejercicio de su labor y que además
empeora con la aplicacion de prácticas obsoletas en el proceso
educativo,

…los docentes exteriorizan la necesidad de un liderazgo com-
petente, autentico, innovador y transformador, que les permita
transfigurar la praxis educativa, que lo convierta en un docente
autocrático, proactivo, dinámico y capaz de influir psicologica
e intelectualmente en sus estudiantes a traves de un discurso
resonante, carismático, motivador y transformador, idoneo para
liderar el cambio en la práctica educativa, (Quintero, 2019.,
p.13)

Considerando lo que menciona el autor, la práctica educativa re-
quiere que el educador se apropie de estas cualidades y que las
ejecute en el proceso pedagogico, la innovacion en ideas, prácti-
cas y actitudes ayudarán a evolucionar y brindar una educacion
de calidad.

Procedimientos metodológicos

En este recorrido epistemologico se describen las perspectivas
paradigmáticas asumidas para abordar el estudio, tales como: el
diseno de la investigacion y las fases, el contexto e informantes,
las tecnicas de recoleccion y el metodo para el análisis de la in-
formacion. Asimismo, se plantean los supuestos filosoficos de la
investigacion. Se asumio una postura epistemologica hermeneu-
tica (que tambien puede ser llamada “interpretativa”) y se elige
generalmente una metodología cualitativa; el interes por saber es
la comprension para poder compartir y convivir, y de ahí que se
necesite construir sentido (que se sustenta epistemologicamente
en la “Hermeneutica”).

Se abordo desde un enfoque cualitativo, el cual consiste en
ser un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo
“vi-sible”, lo transforman y convierten en una serie de representa-
ciones… (Hernández, Fernández y Baptista, 2014., p.65). Es na-

R
ED

D
E
PO

SG
R
A
D
O
S
EN

ED
U
C
A
C
IÓ
N
EN

LA
TI
N
O
A
M
ER

IC
A
(R
ED

PE
EL

)



Lineamientos teóricos fundamentados en el liderazgo transformacional 97

turalista porque estudia los fenomenos y seres vivos en sus con-
textos o ambientes naturales y en su cotidianidad e interpretativo
por cuanto intenta encontrar sentido a los fenomenos en funcion
de los significados que las personas les otorguen.

Por consiguiente, este proceso se oriento hacia la obtencion
de hallazgos por distintos medios de informacion indispensable y
relacionados con la temática a desarrollar, así como de los sujetos
a estudiar en la investigacion, sus experiencias y puntos de vista
distintos, los cuales se modificarán conforme va transcurriendo el
estudio.

Acerca del diseno de la investigacion desde un enfoque cuali-
tativo, este representa la manera como se va manejando el feno-
meno de estudio, es emergente por cuanto se deriva de los signifi-
cados de los informantes sobre un contexto tambien desconocido
por la investigadora. Dentro de este orden de ideas, (Barrantes
2009., p.78), propone tres fases en el proceso de la investigacion
cualitativa a saber:

I- Fase Preparatoria y de Diseno: Identificacion del tema y
documentacion del estado de la cuestion, Eleccion del di-
seno de la investigacion y Formulacion de las preguntas.

II- Fase de Planificacion y Trabajo de Campo: Seleccion del
contexto a investigar, Seleccion de informantes, Seleccion
del registro, Preparacion y revision de la informacion, Ela-
boracion de boceto como instrumento mediador para poste-
riormente aplicar en el estudio, Aplicacion de instrumento
y recogida de la informacion, Análisis preliminar y reajuste
de casos y temas (simultáneo al trabajo de campo).

III- Fase de Análisis y Redaccion de Informes, Transcripcion
de la informacion, Sistematizacion y reduccion de la infor-
macion, Análisis de la informacion, Presentacion de la in-
formacion, Elaboracion de reflexiones finales. En funcion
de lo planteado, como producto de la informacion que se
obtuvo se construyeron lineamientos teoricos fundamen-
tados en el liderazgo transformacional para el fortaleci-
miento de la praxis pedagogica del docente.
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Contexto e Informantes de la Investigación

El contexto implica el espacio físico o lugar donde se desarrollará
el estudio, a partir del contexto se puede interpretar o entender un
hecho. En atencion a esta investigacion, la accion se llevo a cabo
en la “Unidad Educativa Jose Antonio García Cando”, ubicada en
el barrio 5 de Junio del canton La Libertad, Santa Elena.

Sujetos de Estudio en la Investigación

En el presente estudio, se considero un grupo de seis (seis) do-
centes como informantes, que administran los niveles de básica
superior, bachillerato general unificado de la seccion vespertina,
los cuales se seleccionaron de acuerdo a los siguientes criterios:

(a) Docentes con una trayectoria de más de (seis) anos de ser-
vicio en la institucion. (b) Docentes que administren asignaturas
en los niveles ya mencionados. (d) Docentes con disposicion a
colaborar. Es pertinente senalar que se comunico a los docentes
mediante un consentimiento informado, acerca de la posibilidad
de que acepten participar como informantes de esta investigacion.

A los efectos del presente estudio se utilizo como tecnicas, la
observacion participante y la entrevista en profundidad. Conside-
rando como instrumentos, las notas de campo y el guion de en-

trevista. En cuanto a la aplicacion de la observacion participante,
se abordo mediante notas de campo. Al respecto Vitorelli (2014)
asevera que: “son relatos descriptivos en los que se registra ob-
jetivamente lo que está sucediendo en el escenario”. La meta del
investigador es capturar la experiencia vívida de los participantes
y describir la comunidad de la cual son una parte. (p.76)

Una vez que fue realizado el procedimiento con el metodo de
análisis de contenido y categorizacion, se realizo el proceso de
triangulacion, el cual es definido por Denzin (2017), como “la
combinacion de dos o más teorías, fuentes de datos, metodos de
investigacion, en el estudio de un fenomeno singular” (p. 291).
Esta tecnica contribuyo a elevar la objetividad del análisis de la
misma y a ganar una relativa credibilidad de los hallazgos.
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Análisis e Interpretación de las Categorías Emergentes

A continuacion, se presentan los análisis e interpretacion de la in-
formacion que se obtuvo mediante las entrevistas a profundidad y
la observacion participante, utilizando para analizarlas el metodo
de análisis de contenido. Posteriormente se inicia el proceso de
categorizacion donde inicialmente se establecieron diez catego-
rías, las cuales se fueron refinando, agrupando y vinculándose la
informacion, procediendo a establecer (cuatro) categorías finales
a saber, en una matriz donde se organiza la evidencia con las ca-
tegorías, subcategorías y propiedades que emergieron. Una vez
realizado el procedimiento antes mencionado, se continuo con la
tecnica de la triangulacion de fuentes, donde mediante diagra-
mas graficados se plasmo la evidencia realizada en el proceso de
confrontacion entre la informacion obtenida a traves de la inves-
tigacion, los referentes teoricos y desde la experiencia y conoci-
mientos de la investigadora de este estudio. Los diagramas que se
presentan a continuacion constituyen las categorías emergentes
de tus notas de campo y textos de las entrevistas en profundidad:

FIGURA I. Categorías 1: Conceptualización del Liderazgo

Nota: elaboracion propia.
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FIGURA II. Categorías 2: Percepción del Docente sobre
los Estilos de Liderazgo

Nota: elaboracion propia.

FIGURA III. Categorías 3: Efectos generados por el Liderazgo que
Ejerce el Docente en su Práctica Profesional

Nota: elaboracion propia.
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FIGURA IV. Categoría: 4 Perspectivas de Liderazgo para el
Fortalecimiento de la Praxis Pedagógica

Nota: elaboracion propia.

Reflexiones finales

El presente trabajo investigativo permitio analizar la concepcion
que tienen los docentes sobre el liderazgo y los tipos de liderazgo
que ejercen en funcion a su labor docente de la misma manera
ha permitido interpretar dichos saberes a partir de los aportes e
investigaciones teoricas y entrevistas realizadas a los docentes de
la Unidad Educativa “Jose Antonio García Cando”.

Con relacion a los objetivos que se plantearon, los docentes de
la institucion educativa donde se realizo el estudio, exteriorizan
los conocimientos que tienen sobre el liderazgo, a su juicio de una
u otra manera conocen y expresan el concepto del mismo y es-
tas tienen mucha concordancia con los conocimientos teoricos ya
existentes, de una manera simple y no tan tecnica lo expresan y lo
explican claramente y se puede determinar que el conocimiento
está ahí presente en el educador. Igualmente es necesario un re-
fuerzo continuo y actualizado para el fortalecimiento del mismo.
Por otro lado, es imperativo enfocar el interes en fortalecer
profundamente la existencia de los estilos de liderazgo y el fun-
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cionamiento de cada uno de ellos según fundamentos teoricos,
aquí existe un escaso conocimiento, no todos los docentes cono-
cen los estilos de liderar y lo que se conoce es escaso o ambiguo.
Generalmente se direcciona que el liderazgo debe ejercerse y ser
aplicado desde la direccion de la institucion y se fortalecerse en
ese contexto, en lo gerencial y se torna necesario y vital enfocar
este perfil del líder tambien en el docente desde su práctica peda-
gogica en todo momento.

En tal sentido, aunque los docentes han determinado diferentes
cualidades y rasgos, demostrando que el conocimiento de los esti-
los de liderazgo no es nulo en ellos, se puede percibir tambien que
existe algo de confusion o leve desconocimiento de los mismos,
la intencion y el compromiso de los docentes para la educacion es
realmente clara y la direccionan en el crecimiento y el exito per-
sonal y profesional de cada educando, en buscar una educacion
que le sirva al educando para el resto de su vida y que el mismo
genere cambios positivos y progresistas en la sociedad, no solo
buscando el bienestar y desarrollo personal, tambien el país.

Los docentes consideran necesario por no decir obligatorio,
buscar, indagar diferentes formas para llegar profundamente al
estudiante generando un compromiso propio en los estudiantes y
no obligatorio. Al no funcionar un metodo o estrategias se necesi-
ta recurrir a nuevas formas, medios, recursos, la idea es innovar y
surge la necesidad de construir lineamientos teoricos fundamen-
tados en el liderazgo transformacional; de esta manera se forta-
lecerán los conocimientos ya existentes en los docentes para el
ejercicio de su práctica pedagogica. A continuacion se presenta
la estructura diagramada de los lineamientos teoricos fundamen-
tados en el liderazgo transformacional para el fortalecimiento de
la praxis pedagogica del docente emergidos del proceso investi-
gativo:
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FIGURA V. Estructura Diagramada de los Lineamientos Teóricos

Nota: elaboracion propia.
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Capítulo 4

Trabalhodocente no ensinomedio em tempo integral no
estado da Paraíba: a percepcao dos/as professores/as1
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completo en el estado de Paraíba: la percepcion de los
docentes2
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Resumo

Diante da ampliacao da oferta da Educacao Básica em tempo in-
tegral, o artigo traz contribuicões advindas de Tese de doutora-

1 Capítulo elaborado considerando a inclusao de fragmentos da tese intitu-
lada “A regulacao do trabalho no programa de educacao integral da Pa-
raíba: a percepcao dos docentes” para obtencao do grau de Doutor no
Programa de Pos-Graduacao em Educacao da Universidade Federal da Pa-
raíba. Enviado em: 16/12/2022. https://repositorio.ufpb.br/jspui/ hand-
le/123456789/27057.

2 Capítulo elaborado considerando la inclusion de fragmentos de la tesis ti-
tulada “La regulacion del trabajo en el programa de educacion integral de
Paraíba: la percepcion de los docentes” para obtener el título de Doctor en
el Programa de Posgrado en Educacion de la Universidad Federal de Pa-
raíba. Enviado el: 16/12/2022 https://repositorio.ufpb.br/jspui/ hand-
le/123456789/27057.
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do, que abordou a regulacao do trabalho docente no Programa
de Educacao Integral da Paraíba, apresentando a percepcao dos/
as professores/as sobre suas atividades em Regime de Dedicacao
Docente Integral. Desta forma, o objetivo deste artigo e apresentar
algumas análises e reflexões sobre o contexto das políticas educa-
cionais acerca do trabalho docente em Regime de Dedicacao Do-
cente Integral no Programa de Educacao Integral da Paraíba. O
recorte referencial apresentado está situado no contexto da nova
gestao pública e da reestruturacao do trabalho docente como funda-
mentacao teorica. O percurso metodologico que guiou a producao
da tese foi orientado pela pesquisa bibliográfica, documental e de
campo. As conclusões apontam para mudancas no trabalho na escola,
que resultam em processos de intensificacao e sobrecarga alinhados a
mecanismos do gerencialismo da nova gestao pública e à reestrutura-
cao do trabalho docente.

Palavras-chave:EnsinoMedio;TrabalhoDocente;Tempo Integral.

Resumen

En vista de la expansion de la educacion básica a tiempo completo,
este artículo reúne contribuciones de una tesis doctoral sobre la re-
gulacion del trabajo docente en el Programa de Educacion Integral
de Paraíba, presentando las percepciones de los profesores sobre
su trabajo en el Regimen de Dedicacion Integral a la Ensenanza.
De esta forma, el objetivo de este trabajo es compartir análisis y
reflexiones en el contexto de las políticas educativas sobre el tra-
bajo de los profesores en el Regimen de Dedicacion Integral a la
Ensenanza en el Programa de Educacion Integral de Paraíba. Las
referencias presentadas en este apartado se sitúan en el contexto de
la nueva gestion pública y la reestructuracion del trabajo docente
como fundamento teorico. El camino metodologico que guio la
produccion de la tesis se oriento por la investigacion bibliográfica,
documental y de campo. Las conclusiones apuntan a cambios en
el trabajo docente que resultan en procesos de intensificacion y
sobrecarga alineados con los mecanismos gerenciales de la nueva
gestion pública y la reestructuracion del trabajo docente.
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Palabras clave: Ensenanza secundaria; Trabajo docente; Tiempo
completo.

Introdução

O Ensino Medio e a última etapa da Educacao Básica no Brasil
e atualmente tem estado no centro do debate, em face das novas
mudancas propostas para a Lei nº 13.415/2017, Projeto de Lei
5320/2023 que busca reformular, a citada Lei que trata da Refor-
ma do EnsinoMedio. Essa Reforma trouxe muitos prejuízos para a
formacao básica dos estudantes das escolas públicas, como pode ser
constatado em estudos recentes (REPU&Gepud, 2024), porem, as
tentativas de mudancas e reestruturacao do Ensino Medio estiveram
sempre presentes nos debates sobre a Educacao Básica brasileira, e
revelam um processo historico que culmina com o fortalecimento da
oferta do Ensino Medio em tempo integral. A política de educacao
em tempo integral para as escolas públicas tem sido fortalecida há
alguns anos no Brasil e recentemente foi lancado, pelo governo fe-
deral, o Programa Escola em Tempo Integral, Lei nº 14.640/2023,
no intuito de ampliar o número de matrículas em escolas públicas,
que ofertem educacao em tempo integral.

Diante desta realidade em que há uma ampliacao da oferta
da Educacao Básica em tempo integral, o artigo pretende trazer
contribuicões advindas de Tese de doutorado, que abordou a re-
gulacao do trabalho docente no Programa de Educacao Integral
da Paraíba (PEIPB), apresentando a percepcao dos docentes sobre
suas atividades laborais em Regime de Dedicacao Docente Inte-
gral (RDDI). O objetivo deste artigo e apresentar algumas análises
e reflexões sobre o contexto das políticas educacionais acerca do
trabalho docente em RDDI no Programa de Educacao Integral da
Paraíba (PEIPB). O PEIPB abrange as Escolas Cidadas Integrais,
Escolas Cidadas Integrais Tecnicas, Escolas Cidadas Integrais Socioe-
ducativas e Centros de Referência em Inovacao da Aprendizagem
em todo o estado. A pesquisa teve como foco a compreensao das
mudancas no processo do trabalho docente e seu impacto na pro-
fissionalidade, conceituada como a capacidade de cada professor
ou professora, a partir de sua experiência e saber, de lidar com as
demandas apresentadas em seu cotidiano de trabalho (Ludke &
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Boing, 2010), portanto, um processo de construcao, surgindo do
proprio ato do trabalho, pressupondo a adaptacao a um contexto
em movimento (Courtois, 1996).

Na Paraíba, a política de educacao integral para o EnsinoMedio
comecou a ser implementada em 2015, com a criacao das Esco-
las Cidada Integral e Cidada Integral Tecnica, respectivamente por
meio dos Decretos nº 36.408 e nº 36.409, instituindo o RDDI para
a carga horária docente de 40h semanais, sendo 28h para atividades
em sala de aula e 12h para estudo, planejamento e atendimentos,
realizados no ambiente escolar. No ano de 2018 a política educa-
cional de tempo integral passou a ser denominada como PEIPB,
tendo como objetivo planejar e executar uma serie de transforma-
cões no tocante a metodo, conteúdo e gestao na busca por melhores
condicões na oferta e na qualidade do ensino, tendo em seu núcleo
a perspectiva de reestruturacao curricular do Ensino Medio. A par-
tir daí, a política de educacao integral deixou de ser uma política de
governo e se estabeleceu como política de Estado, regulamentada
pela Lei nº 11.100/2018, que no ano seguinte sofreu algumas mo-
dificacões estabelecidas na Lei nº 11.314/2019.

A reformulacao curricular do Ensino Medio na Paraíba ocorreu
apos uma serie de políticas articuladas em parceria entre as esfe-
ras estadual e federal. Nos anos de 2007 a 2010, segundo mandato
do Governo Lula (2007-2011), a reformulacao curricular para o
Ensino Medio no Brasil foi impulsionada pelo movimento “To-
dos pela Educacao” (TPE), possibilitando a intervencao, articu-
lada em rede, de empresários nas políticas educacionais, diante
do discurso da participacao e corresponsabilidade de diversos
setores da sociedade junto aos governos pela qualidade da educa-
cao (Martins & Krawczyc, 2018). No ano de 2009, o Ministerio
da Educacao (MEC) lancou o Programa Ensino Medio Inovador
(ProEMI), no contexto do Plano de Desenvolvimento da Educa-
cao (PDE). Entre os anos de 2011-2014, no primeiro mandato de
Dilma Rousseff, a formacao integral foi realcada nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Medio (DCNEM), Parecer
CNE/CEB nº 05/2011 e Resolucao nº 02/2012, e o Pacto Nacio-
nal pelo Fortalecimento do Ensino Medio. No ano de 2014 o Pla-
no Nacional de Educacao (PNE) e, em 2015, o Plano Estadual de
Educacao da Paraíba (PEEPB) contribuíram com suas metas na
criacao das escolas de Ensino Medio em tempo inegral.
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Marco referencial

O referencial teorico adotado neste artigo e orientado pelos estu-
dos sobre a Nova Gestao Pública (NGP) e da reestruturacao do
trabalho docente para compreender as mudancas que ocorreram a
partir da criacao das Escolas Cidadas e do RDDI, alem de abordar
a estrutura curricular e suas demandas ao trabalho docente.

A NGP propõe reformar administrativamente o Estado na bus-
ca por eficiência de seus servicos, utilizando para isso proces-
sos de terceirizacao, competitividade e accountability para gerar
maior produtividade, baseando a gestao dos bens públicos nas
conformidades da iniciativa privada (Oliveira, 2018). Assim, o
Estado vai deixando de ser o provedor direto dos servicos sociais
para focar-se principalmente na regulacao política, transforman-
do a relacao com os cidadaos, que passam a ser tratados como
clientes e a avaliacao dos servicos públicos passam a ser realizada
de acordo com criterios do mercado.

O termo “regulacao”, segundo Barroso (2005), remete a um
novo estatuto da intervencao do Estado para as políticas públicas.
Diferente da regulamentacao que se concentra mais no controle
e definicao dos procedimentos normativos, a regulacao está mais
preocupada com a eficiência e eficácia dos resultados, por isso e
mais flexível na definicao dos processos e mais rígida na avaliacao.

Omodelo de gestao considerado eficaz e o da iniciativa priva-
da, cujo centro está baseado em controle e responsabilizacao,
ou seja, em processos de fixacao de metas objetivas submetidas
a avaliacao e divulgacao, associadas a prêmio ou punicao, na
dependência dos resultados obtidos. Os supostos básicos do seu
bom funcionamento sao o controle gerencial e a concorrência
sob as leis do mercado (Freitas, 2016, p. 140).

Essa forma de regulacao está presente na NGP que propõe uma
reestruturacao da administracao pública tendo como modelo a
administracao do setor privado, ou seja, “um programa de refor-
mas do setor público pautado em instrumentos da gestao privada,
como objetivo de melhorar tanto a eficiência quanto a eficácia
dos servicos públicos nas modernas burocracias” (Araújo et al.,
2020, p. 7). As propostas de implantacao dessa nova configuracao
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gerencial sao justificadas no processo de modernizacao da gestao
pública com ampliacao das operacões de Parcerias Público-Priva-
das, terceirizacões e privatizacões.

A NGP atinge a educacao pública com bastante vigor e proces-
sa mudancas na forma de gerir políticas e instituicões educativas,
transfigurando o currículo, redefinindo o financiamento, instituin-
do novas formas de avaliacao e promovendo uma reestruturacao
do trabalho docente (Oliveira, 2015; 2018).

As reformas no âmbito do Estado e na educacao vao ao en-
contro das transformacões no mundo do trabalho, com a chamada
reestruturacao produtiva. Com o desemprego estrutural provoca-
do na base material da producao, emerge um discurso acerca da
reforma educacional de que seria necessário formar as pessoas
com habilidades e competências para ocupar os postos de trabal-
ho de um mundo em constante ascensao global. Organismos in-
ternacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Inter-
nacional, entre outros, desempenham papel importante na difusao
desse discurso, que vem acompanhado pela introducao da logica
gerencial de resultados, da adocao de novos metodos de gestao
dos sistemas educacionais, assemelhando-os cada vez mais à or-
ganizacao empresarial (Oliveira, 2010).

A reestruturacao do trabalho docente acontece por processos que
interferem na organizacao e natureza da atividade educativa, no sen-
tido de alcancar resultados específicos com orientacões gerenciais
tecnicas e ideologicas com alinhamento curricular à perspectiva da
indústria, do poder militar e das elites dominantes, para determina-
cao e controle dos objetivos e materiais da escola (Apple, 1995).

Neste processo, um dos aspectos de degradacao das atividades
docentes e a intensificacao do trabalho. Segundo Apple (1995), ela
destroi os processos de sociabilidade, o lazer e a autodirecao, au-
mentando o risco de isolamento; os processos de trabalho se tornam
o centro das demandas da comunidade escolar; falta tempo para
os professores se atualizarem atraves de novos estudos, leituras,
vivências e processos criativos, passando por um mecanismo de
desqualificacao intelectual, que separa o professor de suas condi-
cões de elaboracao intelectual e abre espaco para a possibilidade de
empregar as ideias contidas nos materiais produzidos por experts.

Pesquisas têm demonstrado que nas escolas onde as demandas
do currículo intensificam o trabalho docente, os professores gas-
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tam muito tempo com processos avaliativos. Muitos professores
acabam por estender seu tempo de trabalho e se dedicar às ativi-
dades de ensino fora do seu horário de trabalho, comecando antes
e terminando depois do expediente, alem de levar trabalho para
casa. (Oliveira, D. A., Pereira Junior, E. A., & Souza, J., 2023;
Verger, Parcerisa & Fontdevila, 2018).

A reestruturacao do trabalho docente revela uma intensifica-
cao do trabalho alinhada às demandas da gestao escolar orientada
para a produtividade e voltada às exigências da prestacao de con-
tas, imposta pelas políticas de accountability, inserindo avalia-
cões em larga escala para aferir o alcance de metas, acompanhada
pela prática de premiacao salarial para os professores, compen-
sando em parte seus baixos salários. Nesse contexto, a reivindicacao
docente se volta à valorizacao do seu trabalho com melhoria sa-
larial, projecao da carreira, melhores estruturas para trabalhar e
investimentos na formacao (Oliveira, 2018).

Portanto, a NGP, acompanhada das políticas de accountabi-
lity, perspectiva um novo profissionalismo, fundamentado em
maior flexibilidade, marcado pela modernizacao das profissões e
por políticas de desenvolvimento profissional docente. As metas
de desempenho alinhadas à meritocracia para o recebimento de
bonus salarial se contrapõem às regras tradicionais do estatuto
profissional docente estruturado em bases de estabilidade, pro-
gressões e valorizacao por formacao e tempo de experiência.

O estabelecimento das Escolas Cidadas na Paraíba foi organi-
zado a partir da política de Parceria Público-Privada, articulado
com o Instituto de Corresponsabilidade pela Educacao (ICE) e
outros parceiros como aWorldFund3 e o Instituto Sonho Grande4.
A intervencao das instituicões privadas na organizacao, plane-
jamento e execucao do ensino público na Educacao Básica nao
acontece por acaso, há uma intencao voltada para demandas do

3 A Worldfund trabalha em parceria com os governos locais e traz empresas
privadas para investirem recursos e conhecimentos nos programas. A sua
missao e oferecer treinamento de classe mundial e suporte contínuo para
professores e diretores de escolas carentes na America Latina, impactando o
sistema socioeducacional de baixo para cima. Disponível em: https://world-
fund.org/pt/about-us/por-que-a-aworldfund.html. Acesso em: 06 ago. 2017.

4 A parceria entre o Instituto Sonho Grande e o Instituto de Corresponsabilida-
de pela Educacao (ICE) tem como objetivo apoiar a implantacao do Progra-R
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mercado, que forma uma cultura gerencial no setor público. De
acordo com Adriao (2017), a privatizacao da Educacao Básica
apresenta três dimensões operadas em diferentes contextos: na
oferta educacional, no currículo e na gestao da educacao.

O ICE atua em diferentes escalas e se materializa no cotidiano
escolar a partir do estabelecimento de modelo escolar pre-estabe-
lecido. A estrutura que sustenta as acões do ICE está articulada
em rede, conectando o global ao local, justamente na direcao em
que as políticas internacionais para educacao orientam as políti-
cas educacionais dos países perifericos e “operam práticas e im-
põem tecnologias às instituicões de ensino e sobre elas, tornando
corriqueiros princípios neoliberais, que se apresentam em nossa
linguagem, acões, propositos e tomadas de decisões e moldam,
inclusive, nossas relacões sociais” (Rodrigues & Honorato, 2020,
p. 17).

O modelo de escola do ICE, chamada de Escola Cidada na Pa-
raíba, concentra questões ao nível do discurso sobre a formacao
integral e humana. As fundamentacões político-pedagogicas da
formacao por competências, baseadas no “aprender a aprender”,
no empreendedorismo e outros elementos, buscam uma educacao
na perspectiva do desenvolvimento da individualidade moldada
e adaptada à logica do mercado. Essa perspectiva e contraditoria
com os princípios da formacao humana, crítica e criativa, que
possibilita as pessoas se apropriarem do conhecimento histori-
camente elaborado pela humanidade e compreenderem sua rea-
lidade historica no intuito de transformá-la. Outra contradicao se
coloca no embate de sentidos entre o público e o privado, pois
enquanto um vislumbra uma construcao coletiva, solidária, coo-
perativa, comunitária com preservacao da natureza, o outro in-
veste na individualidade, na competitividade, nos rankings e na
exploracao privada dos bens comuns.

A preparacao dos jovens para o mercado de trabalho, pauta-
da na pedagogia da competência, está fundamentada na busca de
despertar neles suas habilidades individuais e adaptativas às mu-

ma Escola da Escolha – escolas de ensino medio em tempo integral – na rede
pública. O apoio e dado por meio do financiamento do Programa, alem de
suporte no planejamento, execucao e mensuracao de resultados. Disponível
em: http://institutosonhogrande.org/. Acesso em: 06 ago. 2017.
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dancas socioeconomicas do capitalismo, vislumbrando a constru-
cao de uma identidade profissional, consciente das instabilida-
des internas e externas da producao. Visa prepará-los, inclusive,
para o desemprego, o subemprego ou o trabalho autonomo, sendo
empreendedor às oportunidades que ofereca o mercado (Ramos,
2005).

As Escolas Cidadas, de acordo com a legislacao que as criou,
têm como objetivo formar cidadaos capazes, solidários, social-
mente ativos e competentes, desenvolver processos formativos
para fomentar o protagonismo juvenil, as aptidões individuais dos
estudantes e conscientizá-los acerca de suas responsabilidades in-
dividual, social e institucional. Segundo o ICE (2015), o modelo
de escola adotado e baseado na logica de que o conhecimento e
a informacao sao primordiais para a formacao humana no seculo
XXI, alinhado com o desenvolvimento de habilidades e compe-
tências socioemocionais.

Trata-se de um modelo de formacao voltado para a socieda-
de do conhecimento, que de acordo com Duarte (2001, p. 39), e
apresentada no sentido de “enfraquecer as críticas radicais ao ca-
pitalismo e enfraquecer a luta por uma revolucao que leve a uma
superacao radical do capitalismo, gerando a crenca de que essa
luta teria sido superada pela preocupacao com questões ‘mais
atuais’”. O discurso sobre a sociedade do conhecimento tem se
instaurado de forma dominante na sociedade, suportado pelo uso
cada vez mais intenso das tecnologias digitais na vida cotidiana,
desde as operacões bancárias ate as formas de comunicacao. Esse
discurso na atualidade tem sido bastante articulado à defesa do
desenvolvimento de competências socioemocionais.

Segundo Spring (2018), a aprendizagem de competências so-
cioemocionais está relacionada ao capital social que, na defini-
cao do sociologo James Coleman, diz respeito a relacões sociais
que contribuem para o sucesso ou o fracasso economico de uma
pessoa. Na educacao, “o capital social se refere ao ensino das ha-
bilidades emocionais que prepararao o estudante para interacões
sociais produtivas dentro das corporacões” (Spring, 2018, p. 22).
Assim, o que se persegue e favorecer a producao e o crescimento
economico atraves das conexões humanas com o fornecimento de
habilidades interpessoais. Essa abordagem reforca, portanto, uma
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formacao voltada para trabalhadores adaptados ao mercado, com
irrelevante posicionamento crítico para dirimir conflitos.

Na Escola Cidada, os eixos norteadores estao circunscritos
no alcance de uma educacao de excelência acadêmica, formacao
para a vida e para o desenvolvimento de competências para o
seculo XXI. A projecao do projeto de vida do estudante está na
centralidade do currículo, composto por uma parte comum, de
acordo com as diretrizes e parâmetros nacionais, e uma parte di-
versificada.

As atribuicões postas aos professores, segundo a Lei nº
11.314/2019, estao em consonância com a estrutura de funciona-
mento da escola em seus aspectos curriculares e de gestao. Desta
maneira, devem: elaborar e executar os instrumentos de gestao
– Programa de Acao e Guias de Aprendizagem –, contribuir com
práticas pedagogicas para o cumprimento do Plano de Acao da
escola, atuar na parte diversificada, fomentar atividades de pro-
tagonismo juvenil, exercitar a tutoria, participar das atividades
de formacao continuada propostas pela secretaria de educacao ou
instituicões parceiras, auxiliar a escola nos processos de orienta-
cões tecnico-pedagogicas, participar do planejamento de área e
assumir a funcao de coordenador de área, caso necessário.

Os professores que assumem a funcao de coordenacao de área,
segundo a Lei nº 11.314/2019, devem: elaborar o Programa de
Acao da coordenacao, orientar e acompanhar os professores de
sua área, contribuir para o cumprimento do Plano de Acao da es-
cola, organizar atividades interdisciplinares, participar de reuniao
semanal com o coordenador pedagogico e coordenadores de área,
contribuir na organizacao e cumprimento da agenda escolar, pro-
por momentos de estudo na área, contribuir com o coordenador
pedagogico na estruturacao dos horários das atividades curricu-
lares, colaborar para o cumprimento da carga horária da escola
e do trabalho docente, e elaborar o cronograma de práticas de
laboratorios.

A proposta pedagogica encaminhada nas Escolas Cidadas traz
em seu arcabouco teorico argumentos em favor de uma formacao
humana voltada para a multidimensionalidade do ser, com vies
participativo e democrático para uma formacao cidada. Contu-
do, trata-se de um discurso retorico, pois as evidências encontra-
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das na pesquisa de tese e em outras pesquisas (Silva et al., 2021;
Moura, 2022) apontam contradicões com os pressupostos teori-
cos que sustentam a proposta. De acordo com Dagnani (2004), e
possível perceber uma confluência perversa ao nível do discurso
entre projetos antagonicos, neoliberal e participativo, que camu-
flam intencionalidades e sentidos de formacao de tendência neo-
liberal e conservadora.

A perspectiva político-pedagogica situada no PEIPB aponta
para a formacao de cidadaos distantes da participacao integra-
da aos movimentos sociais de reivindicacao de direitos humanos,
o que se observa e sob um discurso humanista e progressista a
nocao neoliberal de cidadania, que reduz seu significado coleti-
vo a um entendimento individualista e “estabelece uma sedutora
conexao entre cidadania e mercado. Tornar-se cidadao passa a
significar a integracao individual ao mercado, como consumidor
e como produtor” (Dagnani, 2004, p. 155).

Desenho metodológico

O percurso metodologico que guiou a producao da tese foi orien-
tado na pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Primeira-
mente, foi realizada a revisao bibliográfica sobre o tema em livros
e artigos em periodicos acadêmicos, que tratam sobre o trabalho
docente em programas de educacao integral no Brasil. A revisao
bibliográfica contribuiu tambem para o aprofundamento teorico
sobre as políticas educacionais para o Ensino Medio e o processo
de reestruturacao do trabalho.

O levantamento documental foi um dos procedimentos utili-
zados na pesquisa Foram utilizadas fontes documentais que dis-
põem de informacões que se relacionam com a construcao da pro-
blemática de pesquisa, seu desenvolvimento e análises.

A pesquisa de campo foi o momento de adentrar o universo
empírico e explorar a realidade do objeto de estudo, correspon-
dendo ao momento de coleta de dados, alinhada ao proposito do
que se buscava conhecer. Para análise dos dados coletados foram
selecionadas cinco categorias: carga de trabalho; avaliacao docente; re-
lacao com a gestao escolar; autonomia docente; e remuneracao e
carreira.
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Essa fase da coleta de dados foi desenvolvida de forma in-
tegrada com a pesquisa: “As condicões de oferta da Educacao
Básica pública em quatro estados do Nordeste do Brasil15”, do
Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente
da Universidade Federal de Minas Gerais (GESTRADO UFMG),
tendo em vista o diálogo e a insercao do objeto de estudo da tese
com a investigacao mais ampla de articulacao internacional.

Dessa maneira, os instrumentos de coleta de dados e análise
foram compartilhados. Para a obtencao das informacões empí-
ricas foi utilizado o questionário de tipo survey e a tecnica de
grupo focal, orientado por um roteiro. Para a análise dos dados,
em relacao aos aspectos quantitativos, foram empregadas tecni-
cas de tratamento estatístico, e para o exame qualitativo, usou-se
a análise de conteúdo com ajuda do software NVivo6, versao 12.

O questionário survey e utilizado na obtencao de dados para
análise quantitativa sobre características, acões ou opiniões de um
grupo de pessoas (amostra), que representam parte de um conjunto
maior (universo). No caso dessa pesquisa, o universo e compreen-
dido pelos professores do Ensino Medio de Escolas Cidadas, que
trabalham em RDDI e a amostra e composta pelos professores das
Escolas Cidadas, sorteadas para participar da pesquisa.

A pesquisa survey e apropriada para responder questões do
tipo “o quê?”, “por quê?”, “como?” e “quando?”, cujo objeto de
estudo ocorre no presente ou no passado recente (Freitas et al.,
2000). Segundo Duarte (2010, [s/p]), ela e utilizada em pesquisas
sociais que, “objetivamente, visam descrever, explicar e/ou ex-

5 As condicões de oferta da Educacao Básica pública em quatro estados
do Nordeste do Brasil, coordenacao Prof.a Dr.a Dalila Andrade Oliveira.
COEP/UFMG 15185819.2.0000.5149. A pesquisa tem como objetivo identi-
ficar e analisar as condicões de oferta da Educacao Básica em quatro estados
da regiao Nordeste, com o intuito de subsidiar políticas públicas que pro-
movam sua melhoria. A pesquisa e financiada pelo Edital Universal CNPq,
2018, com o título As políticas de responsabilizacao e seus efeitos sobre o
trabalho docente em contexto de acentuada desigualdade social, Processo n°:
420950/2018-4.

6 N’Vivo e um programa de computador que serve para ajudar na análise qua-
litativa dos dados com ferramentas de trabalho capazes de lidar com docu-
mentos em diferentes formatos, facilitando a organizacao das discussões do
grupo focal e outros processos de análise.
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plorar características ou variáveis de uma populacao por meio de
uma amostra estatisticamente extraída desse universo”.

O grupo focal, tecnica utilizada na coleta dos dados, serviu
para apreender dos professores percepcões, sentimentos e ideias
que colocaram à vista uma diversidade de fatores, aspectos emo-
cionais e peculiaridades, que ajudaram a entender com mais pro-
fundidade o cenário real em que se processa o trabalho docente.
De acordo com Bardin (2016), a análise de conteúdo aplicada
nos grupos focais, com perspectiva qualitativa e determinada por
categorias, surgiu no seculo XIX nos Estados Unidos, no campo
da sociologia e psicologia, tendo como funcao realizar uma expo-
sicao crítica dos discursos. Segundo Gatti (2012), o grupo focal
revela representacões, hábitos, crencas, valores e outros aspectos
que reverberam ideias e práticas divergentes e convergentes das
pessoas no seu cotidiano.

O questionário, on-line e autoaplicado, foi disponibilizado
para os respondentes entre os meses de agosto de 2021 a abril
de 2022, correspondendo ao período de pandemia da Covid-19,
em que as escolas estavam fechadas e os professores trabalhavam
de maneira remota de suas casas. Seu envio foi realizado com o
apoio da Secretaria de Educacao, Ciência e Tecnologia e com o
contato direto com o grupo gestor das escolas, por meio de tele-
fone e e-mail. Infelizmente, por dificuldades na comunicacao e
diante das demandas do ensino remoto, muitos professores nao
conseguiram responder o questionário. No comeco de 2022, com
o avanco da vacina e a diminuicao das mortes causadas pela Co-
vid-19, as escolas comecaram a se reorganizar para o retorno das
aulas presenciais, assim foi possível visitar algumas delas e con-
vidar os professores a responder o questionário.

Foram realizados dois grupos focais, em formato virtual pela
plataforma Zoom, com professores de Escolas Cidadas localiza-
das na cidade de Joao Pessoa. A presenca de professores efetivos
foi mais preponderante no primeiro dia; no segundo dia professo-
res em contrato temporário estiveram em maioria. Dessa maneira,
foi possível explorar questões atinentes às diferentes formas de
contratacao de trabalho. A análise buscou o que se apresenta por
trás do significado das palavras, procurando elucidar a mensagem
e compreender a realidade daquilo que se objetiva com a pesquisa.
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Interpretação dos resultados

Foram coletadas respostas de docentes de nove escolas locaiza-
das nas quatro mesorregiões do estado da Paraíba (Zona da Mata,
Agreste, Borborema e Sertao). A totalizacao daparticipacao foi
de 67 respondentes, com o seguinte perfil: 54% declararam ser
do sexo masculino, 45% do sexo feminino e 1% outro/a. Sobre a
raca ou cor, 52% marcaram parda, 27% branca, 18% preta e 3%
amarela. A maioria possuía vínculo profissional como efetivo, co-
rrespondendo a 61%, enquanto 39% estavam contratados tempo-
rariamente. Quanto à maior titulacao, sobressaíram docentes com
especializacao/latu sensu e com licenciatura.

Carga de trabalho

Sao diversas as atividades atribuídas aos docentes, cada uma de-
las reflete as demandas e característica do trabalho desenvolvido
pelo professor no PEIPB, e, em conjunto, revelam sua comple-
xidade. Pela quantidade de tarefas e o tempo estabelecido para
seu cumprimento, muitos professores nao conseguem dar conta
de todas as tarefas durante o expediente escolar e ultrapassam a
carga horária de trabalho. Diante deste contexto, os professores
foram perguntados com que frequência trabalham a mais do que
a carga horária estipulada. A resposta revelou que 16% dos pro-
fessores disseram que nunca, 12% que raramente, 30% algumas
vezes, 17% frequentemente e 25% sempre. Portanto, e possível
perceber que a maioria dos docentes extrapola a carga horária de
trabalho, seja por levar trabalho para casa ou passar do horário na
escola ou trabalhar durante o tempo de intervalos e/ou almoco.
Essa foi a mesma realidade apresentada nos grupos focais, com
relatos de que os docentes sao orientados a trabalhar no horário
de intervalos ou de almoco para cumprir tarefas como a tutoria ou
preenchimento do diário on-line.

Segundo informacões coletadas nos grupos focais, apesar de
trabalharem 40 horas semanais dentro da escola, falta tempo para
os professores se dedicarem à preparacao das aulas, pois e pouco
o tempo para planejar, estudar e se atualizar. Boa parte das 12
horas para estudo e planejamento prevista em suas jornadas de
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trabalho e consumida no preenchimento de documentos de acom-
panhamento pedagogico e administrativo. Soma-se a isso o fato
de que muitas vezes têm que entrar em sala para substituir um
colega que faltou, desorganizando assim seu seu planejamento,
prejudicando o desenvolvimento de suas atividades e contribuin-
do para a sobrecarga de trabalho.

Uma das demandas que contribui para a sobrecarga do trabal-
ho docente e a preparacao dos estudantes para as avaliacões ex-
ternas, pois diante da preocupacao da escola em alcancar a meta
prevista para sua nota nas avaliacões externas, todos sao mobili-
zados a assumir o compromisso de alcancá-la, bem como contri-
buir para melhorar o índice de avaliacao da educacao do estado.
Ao serem questionados no survey se realizavam atividades com
os estudantes com o objetivo específico de prepará-los para as
avaliacões externas, os professores responderam em sua grande
maioria que sim, durante todo o ano, correspondendo ao percen-
tual de 92%, enquanto 5% responderam que sim, mas somente no
mês anterior ao teste e apenas 3% marcaram que nao.

Avaliação docente

No PEIPB, o processo de observacao sobre o desenvolvimento
do trabalho docente ocorre diante da instabilidade em relacao à
permanência dos professores nas escolas, condicionado à apro-
vacao em avaliacões de desempenho, ao cumprimento das bases
pedagogicas e de gestao e à participacao efetiva nas atividades
de formacao promovidas pela Secretaria de Educacao. De acor-
do com o questionário aplicado aos professores de escolas em
tempo integral do PEIPB, 92% dos docentes afirmaram que seu
trabalho e avaliado na escola. Essa avaliacao acontece pela Secre-
taria de Educacao, pela equipe gestora, pelos colegas (outros pro-
fessores), por si proprio (autoavaliacao), por consultoria externa
(empresa privada ou fundacao) e outros. No questionário, os pro-
fessores apontaram que as ferramentas ou fontes de informacões
mais utilizadas na avaliacao docente sao: a análise documental
(50%), as conversas, discussões ou situacões informais (45%) e a
observacao em sala de aula (42%).

Nos grupos focais, os documentos, instrumentos de acom-
panhamento pedagogico e administrativo, tambem foram citadosR
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como importantes elementos na avaliacao docente, indicando for-
te cobranca sobre seu cumprimento. Para os professores, a obri-
gacao com aspectos administrativos e burocráticos no trabalho
docente, às vezes aparenta ser mais importante que o proprio tra-
balho com os estudantes, por causa da exigência e do volume que
consome boa parte do tempo que seria dedicado à preparacao das
aulas. Toda a atencao dada aos documentos está relacionada ao
acompanhamento e controle do processo gerencialista da escola,
no intuito de monitorar o cumprimento de metas e de estabelecer
estrategias.

Outro questionamento feito aos professores foi se os resulta-
dos das avaliacões externas eram utilizados para avaliar seu tra-
balho. 66% responderam que sim, que observam que o resultado
dos testes repercute nas observacões feitas sobre o seu trabalho,
enquanto 33% responderam que nao, que nao sentem o reflexo do
resultado dos testes. Nos grupos focais, os professores argumen-
taram no mesmo sentido do maior percentual indicado no ques-
tionário, assinalando ainda que a avaliacao ocorre principalmente
sobre o trabalho dos professores de português e matemática.

Percebeu-se que a avaliacao docente no PEIPB, realizada prin-
cipalmente pela equipe gestora em parceria com a Secretaria de
Educacao, funciona com vistas ao acompanhamento, controle e
cobranca em relacao aos aspectos pedagogicos e de gestao, mas
tambem e utilizada para o desligamento ou permanência do do-
cente na escola. Assim, os professores sao pressionados a se adaptarem
ao modelo de escola integral para permanecerem trabalhando na
escola. A referência de avaliacao para o desempenho docente se-
gue o padrao estabelecido por metas e resultados da perspectiva
gerencialista de gestao, em que os docentes sao responsabilizados
pelo sucesso ou fracasso dos estudantes, medidos nas notas alcan-
cadas nos testes estandardizados. Alguns professores resistem e
seguem fazendo uma autoavaliacao, que utiliza como parâmetro
o estudante e seu desenvolvimento nas aulas, pois, como foi co-
locado nos grupos focais, sao eles que dao sentido e impulsionam
o seu trabalho.
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Relação com a gestão

Os professores foram questionados em relacao à frequência com
que eles consultam a equipe gestora quando têm algum problema
e o quanto a equipe gestora os apoia quando necessitam. Os re-
sultados revelaram o quanto os professores, em sua maioria, pro-
curam a equipe gestora para ajudar a resolver algum contratempo
e que essa equipe os ajuda na maioria das vezes que precisam.
Percebeu-se que há uma significativa relacao de parceria entre a
equipe gestora e os professores.

A relacao de parceria tambem se apresenta entre os profes-
sores, mostrando que em 58% das vezes houve um esforco coo-
perativo entre o corpo docente, 31% apontaram que essa ajuda
mútua ocorreu frequentemente, 9% disseram que em algumas
vezes e 2% raramente, mas nenhum docente colocou que o es-
forco cooperativo nunca aconteceu. O resultado mostra que ape-
sar de as políticas de avaliacao e responsabilizacao favorecerem
a individualizacao da prática docente, os professores continuam
trabalhando em equipe. Segundo os docentes, há uma sensacao
de vigilância e controle por parte da gestao atraves dos instru-
mentos de acompanhamento pedagogico, o que gera insatisfacao
e descontentamento, principalmente perante a importância dada
ao mero cumprimento da tarefa, sem nenhum ou pouco retorno
com relacao à qualidade ou reconhecimento de um bom trabalho.
A preocupacao da gestao em acompanhar, monitorar e intervir no
desenvolvimento do trabalho escolar segue um modelo de reor-
denamento da administracao pública, orientada pela NGP para a
eficiência e eficácia dos servicos, medidas atraves de relatorios e
instrumentos de verificacao sobre o cotidiano do trabalho escolar,
bem como dos resultados alcancados pelos estudantes nas avalia-
cões estandardizadas.

Assim, e possível considerar que a relacao entre a gestao e os
docentes ocorre no sentido da parceria e colaboracao, mas basea-
da na perspectiva da prestacao de contas com alcance de metas
e resultados, no controle e monitoramento do trabalho por meio
de instrumentos de acompanhamento pedagogico e administrati-
vo. Isso revela uma contradicao do projeto de gestao participati-
va, contrariada perante posturas autoritárias que nao dialogam e

R
ED

D
E
PO

SG
R
A
D
O
S
EN

ED
U
C
A
C
IÓ
N
EN

LA
TI
N
O
A
M
ER

IC
A
(R
ED

PE
EL

)



Trabalho docente no ensino médio em tempo integral no estado 123

utilizam de práticas como assedio, perseguicao e ameacas à per-
manência do profissional na escola.

Autonomia docente

Foi perguntado aos professores com que frequência se sentiram
constrangidos em manifestar opiniões sobre questões políticas,
religiosas e abordar temas ligados a gênero e sexualidade na sala
de aula. Apenas 6% dos professores afirmaram que isso e um fato
que se repete sempre e 10%, que ocorre com frequência. O que se
percebe e que esse constrangimento nao e um fato rotineiro, tendo
em vista que 28% dos docentes responderam que ocorre algumas
vezes e 21% que acontece raramente, enquanto 34% afirmam que
essa situacao nunca acontece.

A maior parte dos professores afirma que há autonomia para
desenvolver o seu trabalho. Essa mesma percepcao foi apresen-
tada no segundo grupo focal, em que os docentes relataram exis-
tir autonomia para desenvolver seu trabalho com os estudantes,
escolher o conteúdo a ser ensinado, a metodologia, a avaliacao
que vai aplicar, enfim, ele goza de liberdade para organizar seu
trabalho. Porem, essa liberdade de escolha e limitada dentro dos
parâmetros definidos pela escola, que determina alguns criterios
que devem ser observados pelos professores na elaboracao de
seus Guias de Aprendizagem, pois a gestao faz frequentemente
recomendacões aos professores em relacao ao ensino e à prepa-
racao dos estudantes para os testes em larga escala, sendo essas
observacões realizadas com mais ênfase aos professores de por-
tuguês e matemática.

A nocao de que o modelo pedagogico da Escola Cidada des-
envolve uma educacao voltada para o mercado de trabalho faz
com que alguns docentes encaminhem uma perspectiva educa-
cional diferente, com abordagem crítica e reflexiva sobre a desigualdade
que está colocada na logica do mercado e do empreendedorismo.
Para isso, encontram “brechas” nas atividades em sala de aula ou
no desenvolvimento de disciplinas eletivas da base diversificada,
para poder desenvolver com mais liberdade o pensamento crítico
dos estudantes. As disciplinas de Projeto de Vida e Estudo Orien-
tado sao mais rígidas, pois seguem um manual pre-estabelecido
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para o desenvolvimento das aulas, mas e possível que na aborda-
gem do conteúdo a aula alcance reflexões críticas.

Contudo, essa e uma questao complexa, pois como afirma
Hypolito (2012) há certa contradicao na afirmacao dos professo-
res, de que possuem autonomia sobre o seu trabalho diante das
interferências das políticas de responsabilizacao e accountability
sobre o trabalho docente. O que se observa e que os professores
percebem, aparentemente, que continuam a gozar da autonomia
docente, mas ela está condicionada à observacao de determina-
dos criterios, limitada diante dos procedimentos da gestao escolar
gerencialista, pautada no monitoramento do trabalho e alcance de
resultado nas avaliacões externas.

Remuneração e carreira

No questionário, os professores foram perguntados quanto ao
grau de satisfacao em relacao ao salário que recebem. O resultado
geral demonstra que 37% dos docentes estao insatisfeitos com
o valor que recebem por trabalhar em tempo integral, mas esse
valor e apenas 3% a mais que o percentual de 34% dos que estao
nem insatisfeitos e nem satisfeitos, enquanto 29% assinalaram es-
tarem satisfeitos.

Os professores tambem foram perguntados quanto ao grau de
satisfacao em relacao à estrutura de progressao da carreira, ou
seja, ao Plano de Cargo, Carreira e Remuneracao (PCCR). O re-
sultado leva em consideracao a resposta dos professores efetivos
a quem se aplica o PCCR, a maior parte dos professores assinala que
se sente insatisfeito com o PCCR, alcancando o percentual de 50%,
enquanto 14% indicaram satisfacao e 36% nem insatisfeito e nem
satisfeito.

A política de bonificacao, que premia os profissionais da es-
cola com ganhos financeiros, e vista como uma oportunidade de
elevar o rendimento no final do ano, um decimo quarto salário.
Contudo, essa e uma política de base meritocrática que desagre-
ga, divide e individualiza os profissionais em busca de uma pre-
miacao e coloca em disputa as escolas que concorrem para atingir
melhores índices, às vezes maquiados, para garantir a bonificacao
financeira e o nome na lista das escolas premiadas. Amaioria dos
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professores participantes da pesquisa considera injusto (42%) e
muito injusto (27%) o recebimento de melhor remuneracao em
escolas mais bem avaliadas, ou seja, 69% nao estao de acordo
com essa disparidade, enquanto 31% pensam ser justo (14%) e
muito justo (17%).

Conclusões

A compreensao alcancada pela tese em relacao aos impactos des-
sa política sobre a profissionalidade dos professores do Ensino
Medio em RDDI, a partir das mudancas no processo de regulacao
do trabalho docente no PEIPB, expressa-se na intensificacao e au-
tointensificacao do trabalho com diminuicao do tempo dedicado
à preparacao das aulas e estudos. Isso leva à reducao do trabalho
intelectual do professor e ao aumento do pragmatismo na sala de
aula pela utilizacao de instrumentos tecnicos de ensino; ao adoe-
cimento e à rotatividade de profissionais na escola, o que preju-
dica o andamento do trabalho coletivo. Contribui, ainda, para o
aumento de demandas burocráticas, que repercute em preocupa-
cões com prazos e entrega de documentos, que mais servem para
monitoria e controle sobre o trabalho que para a melhoria da ofer-
ta educacional. Outro aspecto a ser mencionado e com relacao à
diminuicao de processos criativos e envolvimento com o trabalho
pedagogico da escola, diante de instabilidades e falta de política
de valorizacao docente com condicões adequadas de trabalho e
motivacao com a remuneracao e o plano de carreira.

A tese constatou que os docentes em RDDI percebem as de-
mandas apresentadas, diante da organizacao do tempo na escola
integral, como sobrecarga de trabalho que dificulta o cumprimen-
to de todas as suas atribuicões. Essa sobrecarga dificulta a reali-
zacao de suas atividades profissionais com mais zelo e atencao,
consumindo, muitas vezes, parte do tempo de descanso e de lazer,
revelando uma intensificacao do trabalho docente que tem como
consequências o adoecimento, o desenvolvimento de processos
de autointensificacao e a rotatividade constante dos profissionais
da escola. Esta inferência ressalta uma realidade diagnosticada
no momento de projecao da pesquisa, que confirma percepcões
iniciais e corrobora com resultados indicados na revisao biblio-

R
ED

E
D
E
PÓ

S-G
R
A
D
U
A
CÁ

O
EM

ED
U
C
A
C
Á
O
D
A
A
M
ER

IC
A
LA

TIN
A
(RED

PEEL)



126 Trayectorias educativas en América Latina: prácticas, gestión y políticas

gráfica sobre o gerencialismo empresarial na educacao, a intensi-
ficacao do trabalho docente em precárias condicões de trabalho,
a presenca de política de responsabilizacao docente e escolar, ba-
seada no resultado dos estudantes em avaliacões estandardizadas
e o estreitamento curricular.
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Resumen

El presente capítulo aborda, en esencia, el estudio realizado sobre
la gestion directiva, características de liderazgo, en relacion con
las dimensiones: cultura, política y práctica, en instituciones edu-
cativas inclusivas de nivel primario y secundario, gestion estatal
y privada pertenecientes a las localidades de las Sierras Chicas de

1 Capítulo elaborado considerando la inclusion de fragmentos de la tesis
titulada “La Gestion Directiva en Instituciones Educativas Inclusivas
de la Provincia de Cordoba, Localidades de Sierras Chicas, en el Perío-
do Comprendido entre el 2019-2020” para obtener el título de Doctor en
Educacion Facultad de Educacion de la Universidad Catolica de Cordoba.
Enviado23/05/2023https://pa.bibdigital.ucc.edu.ar/view/creators/Medina=3A
Karina_Elizabeth=3A=3A.html.

2 Capítulo elaborado considerando a inclusao de fragmentos da tese intitulada
“Gestao de Diretrizes em Instituicões Educacionais Inclusivas da Província
de Cordoba, Localidades de Sierras Chicas, no Período Entre 2019-2020”
para obtencao do título de Doutor em Educacao Faculdade de Educacao da
Universidade Catolica de Cordoba.Enviado em: 23/05/2023 https://pa.bibdi-
gital.ucc.edu.ar/view/creators/Medina=3AKarina_Elizabeth=3A=3A.hml.
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la Provincia de Cordoba. Para la recoleccion de datos de carácter
cualitativo se selecciono la modalidad de entrevista semiestructu-
rada destinada a directivos y/o equipo de gestion, con preguntas
abiertas guiada por un enfoque que delinearon un conjunto de
temas para ser explorado. Se implemento tambien, el cuestiona-
rio número uno correspondiente al Índice de inclusion y el Aná-
lisis de documentacion. Entre los resultados se observo que los
miembros de las comunidades educativas seleccionadas otorgan
un valor significativo a la coordinacion entre los miembros del
equipo directivo; a la organizacion de recursos, apoyos, a las rela-
ciones interpersonales, la comunicacion, el trabajo en red y a los
dispositivos que constituyen el aspecto de la accesibilidad en las
instituciones para el bienestar de todos. Tambien, la importancia
que se le confiere a los valores y principios que se ponen en juego
en cada institucion según su cultura y que permiten el desarrollo
de comunidades educativas más inclusivas.

Palabra clave: Gestion directiva; Educacion Inclusiva; Lideraz-
go; Instituciones educativas.

Resumo

Este capítulo aborda, em essência, o estudo realizado sobre gestao
gerencial, características de lideranca, em relacao às dimensões:
cultura, política e prática, em instituicões de ensino inclusivas de
nível primário e secundário, gestao estatal e privada pertencentes
às localidades. das Serras Chicas da Província de Cordoba. Para a
coleta de dados qualitativos, foi selecionada a modalidade de en-
trevista semiestruturada para gestores e/ou equipes gestoras, com
questões abertas norteadas por uma abordagem, que delineou um
conjunto de temas a serem explorados. Tambem foram imple-
mentados o questionário número um correspondente ao Índice de
Inclusao e análise documental.

Entre os resultados, observou-se que os membros das comuni-
dades educativas selecionadas atribuem valor significativo à coor-
denacao entre os membros da equipa gestora; à organizacao dos
recursos, dos suportes, das relacões interpessoais, da comunicacao,
do networking e dos dispositivos que constituem o aspecto da aces-
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sibilidade nas instituicões para o bem-estar de todos. Alem disso, a
importância dada aos valores e princípios que sao postos em prática
em cada instituicao de acordo com a sua cultura e que permitem o
desenvolvimento de comunidades educativas mais inclusivas.

Palabra chave: Gestao gerencial; Educacao inclusiva; Lideran-
ca; Instituicões educativas.

Introducción

A la luz de diferentes aportes conceptuales, se realizo un re-
corrido sobre temas concernientes a educacion, inclusion, ins-
tituciones educativas, gestion y liderazgo, teniendo en cuenta
tambien la articulacion existente con los marcos normativos in-
ternacionales, nacionales, provinciales y por sobre todas las co-
sas, alineados al paradigma de los derechos humanos. La Asam-
blea General de las Naciones Unidas, Proclama la Declaracion
Universal de Derechos Humanos como ideal común por el cual
todos los pueblos y naciones deben garantizar el reconocimiento
y aplicacion de estos. Es decir, los estados miembros se compro-
meten a asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos
y libertades fundamentales del hombre, entre ellos el derecho a
la educacion.

Para llevar a cabo la investigacion se implemento una meto-
dología cualitativa. El estudio fue descriptivo. Dentro de las uni-
dades de análisis se tuvieron en cuenta a los equipos directivos
de tres instituciones educativas de nivel primario y secundario,
de las Sierras Chicas, equipos directivos de aquellas instituciones
educativas que se autoperciben o denominan inclusivas, teniendo
en cuenta la importancia de valorar el saber situado, la concep-
cion que surge desde “el sentir” de las mismas y que responde a
la propia construccion respecto a la identidad, como producto de
la respuesta del contexto y la mirada que tiene el entorno sobre las
mismas, en relacion con el concepto de inclusion.

Se identificaron aspectos relacionados a la dinámica de la ges-
tion, al perfil de liderazgo, a la distribucion de responsabilidades y
a la perspectiva en relacion con la inclusion. Así mismo, se anali-
zaron tambien, relacion con los conceptos e ideas que conforman
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el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) y con la representacion
de los miembros del equipo educativo.

Los resultados obtenidos del análisis permitieron describir de
manera detallada, las características de gestion de las institucio-
nes y como las mismas posibilitaron y favorecieron la construc-
cion de instituciones inclusivas.

Educación para todos. Instituciones educativas

La educacion es un derecho humano fundamental (Naciones Uni-
das, 1948) que supera las barreras de la desigualdad y garantiza
un desarrollo sostenible, es en sí un procedimiento dialectico en
el cual la persona, en interrelacion con el medio natural y huma-
no, va desplegando sus potencialidades en vistas a su planifica-
cion de vida. Esto supone, desde una mirada inclusiva, que la
educacion brinda las oportunidades que garantizan la formacion
integral en valores, como el respeto a la diversidad, la igualdad,
la responsabilidad y el bien común, entre otros.

La esencia de la educacion reside en la esencia misma del
hombre y reconoce como objetivo intrínseco la formacion de
este. Es una práctica social transformadora de la realidad y por
ello cumple una funcion política (González de Zuttion, 2006).
Esta práctica implica tambien las acciones de cada individuo, las
actitudes, emociones, es un proceso que generalmente es liderado
por una figura de gran autoridad, como lo representan los actores
de la comunidad educativa, maestros, la familia y los directivos.
Es decir, no se trata solo de aquello que se dice con palabras, sino
de aquello que se hace en actos.

La inclusion es un enfoque basado en principios para la mejora
de la educacion y la sociedad. Está vinculado a la participacion
democrática dentro y fuera de la educacion, no se trata de un as-
pecto de la educacion relacionado con un determinado grupo de
estudiantes. Tiene que ver con la coherencia en las actividades de
mejora e innovacion que, habitualmente, se llevan a cabo en las
instituciones educativas bajo una variedad de iniciativas para que
converjan en la tarea de fomentar el aprendizaje y la participacion
de todo el mundo (Booth y Ainscow, 2015).

La UNESCO (2009) define la educacion inclusiva como el
proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesi-
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dades de todos los estudiantes, favoreciendo la participacion en
el aprendizaje, en las culturas y las comunidades, reduciendo la
exclusion en la educacion. Involucra cambios y transformaciones
en los contenidos, estructuras y estrategias, con una vision común
que incluye a todos los estudiantes, respetando su edad cronolo-
gica y con la conviccion que es el sistema regular, el responsable
de educar a todos.

Los cambios en los escenarios sociales impactan en las ins-
tituciones educativas, las cuales necesitan estar preparadas para
podergestionarlos. Uno de los principales desafíos que enfren-
tan, hace referencia al modo de gestionar en la “diversidad”,
entendiendo a la misma como una condicion inherente al ser
humano, relacionado a su cultura, religion, situacion personal,
de discapacidad, de estilos y modos de aprendizaje, necesidades
específicas de apoyo, entre otras. Esto se transforma entonces
en una de las principales preocupaciones de la gestion directi-
va que enfrenta una realidad donde existen controversias en la
actuacion educativa y social. Si bien, nos encontramos discu-
tiendo sobre como desarrollar una sociedad más inclusiva, en la
mayoría de las instituciones se observan dinámicas en las que se
pretende conformar grupos, aulas de estudiantes con similares
características sociales, economicas, culturales, de capacidades
y condiciones, es decir, que se organiza desde la homogeneidad
y no desde la diversidad.

Hablar de instituciones educativas inclusivas conlleva un cam-
bio y transformacion en tres dimensiones: en la cultura, en la po-
lítica y en la práctica. Es decir, es un proceso que involucra la
intervencion tanto en el orden de la gestion institucional como en
el servicio que brinda.

El derecho a la educacion es innegable, sin excepcion alguna,
y esto implica un desarrollo personal que se constituye con un
otro, en su dignidad humana. Un otro que es un par, de similar
edad, interes, etapa, contexto cultural, un otro que nos permite
entender que somos iguales pero diferentes, con derecho a desa-
rrollar los talentos y capacidades en consonancia con las necesi-
dades personales.

La gestion directiva en instituciones educativas inclusivas
debe facilitar estos procesos. Sin embargo, el recelo manifiesto
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hacia nuevas concepciones que espera llegar a ser una concepcion
dominante, se evidencia en las prácticas institucionales y del aula,
en las relaciones interpersonales, en la didáctica, en el currículo y
en los valores que se construyen institucionalmente, que no cons-
tituye un proceso simple de implementar.

Como menciona Arnaiz (2005), “lo verdaderamente importan-
te es que impregnen y cambien los pensamientos, actitudes y se
traduzcan en nuevos planteamientos de solidaridad, de tolerancia
y en nuevas prácticas educativas que traigan consigo una nueva
forma de enfrentarse a la pluralidad y a la multiculturalidad del
alumnado” (p. 43).

La Declaracion de los Derechos Humanos, Asamblea General
(1948), en su Artículo 26, afirma que la educacion es un derecho
de todos, que debe ser accesible y tiene por objeto el pleno desa-
rrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a
los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Entonces,
cada accion debe responder a los principios universales, en to-
das sus dimensiones, generando ambientes, servicios, programas
y tecnologías accesibles, para que puedan ser utilizadas por la
mayor cantidad de personas. Por lo tanto, las prácticas docentes,
la gestion institucional y la gestion curricular, no pueden quedar
ajenos a los mismos. La inclusion exige un esfuerzo especial en
los casos de ninos/as marginados y desfavorecidos que tienen un
alto riesgo de exclusion.

Esta desigualdad manifiesta y vivenciada por algunos grupos
dentro del escenario educativo, se constituye en uno de los de-
safíos más importantes del sistema, ya que, en muchos casos, el
acceso, la permanencia y el egreso de la educacion formal, depen-
de mucho más del origen o condicion del estudiante que de sus
propias competencias.

Las instituciones educativas para ser inclusivas requieren de
una serie de cambios en torno a la percepcion de las diversas ca-
racterísticas de los estudiantes, como así tambien, en las prácticas
educativas, pero por sobre todas las cosas, necesitan reflexionar sobre
aquellas actitudes fundamentales acerca de la educacion y, por
consiguiente, de la educacion de aquellos estudiantes que han
sido excluidos o marginados por diversas causas (Inclusion Inter-
national, 2006).
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Para el logro de este proposito se requiere que el gobierno y
las autoridades educativas en todos los niveles del sistema re-
formulen la manera de aproximarse al currículo, consideren los
apoyos necesarios para los docentes, optimicen los mecanismos
de financiacion, mejoren las estructuras edilicias, modifiquen el
ambiente y clima institucional y generen un liderazgo basado en
la cooperacion y colaboracion. Una institucion inclusiva preserva
los vínculos, crea un ambiente sano de trabajo, con respeto entre
todos, respeto en el trato, respeto por la manera de pensar y sentir,
con responsabilidad moral por la tarea y por quienes forman parte
de la comunidad.

Las instituciones educativas, en general, se encuentran en un
proceso continuo y permanente de cambio, atravesados por el
principio de inclusion y por el paradigma de derechos, cuya ca-
racterística universal nos acompana a todos.

Si bien, podemos observar que aún en la mayoría de las es-
cuelas las dimensiones: cultura, política y práctica, responden a
un paradigma tradicional de la educacion, existe una mayor con-
ciencia y decision para lograr una educacion que sea para todos.
Quien sabe, tan solo se trate de recuperar el verdadero valor de ser
esencialmente humanos.

Gestionar y liderar para la inclusión

La gestion directiva representa una de las figuras más relevantes
en los procesos de transformacion de las instituciones educati-
vas. Es un pilar fundamental en la organizacion, planificacion y
ejecucion de las acciones y tambien para generar y motivar el
compromiso de toda la comunidad educativa en la construccion
de una institucion educativa inclusiva. Para liderar procesos inclusivos
debe anclar sus principios en los derechos humanos y en la etica
profesional.

El directivo debe favorecer y crear un clima organizacional de
apoyo en las diferentes dimensiones institucionales y transformar
los conceptos en accion a traves de las capacidades, habilidades y
prácticas en su trabajo cotidiano.

Las instituciones educativas mejoran en su calidad de servicio,
sí en sus políticas internas, brindan la oportunidad a los directivos
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para desarrollar capacidades de gestionar eficazmente, en cada
una de las dimensiones institucionales, pero principalmente en la
pedagogica, con una mirada en los procesos del aula. La gestion
directiva influye significativamente en la construccion y desarro-
llo de instituciones con una identidad inclusiva.

La gestion es importante, un director o directora para el cambio
tiene que ser un sonador, un visionario, pero tiene tambien que te-
ner los conocimientos, destrezas y capacidades para convertir ese
sueno en un plan de accion realista, con estrategias útiles. De esta
forma, no hay que despreciar la formacion tecnica de los directi-
vos. (Murillo, 2006).

Pero, no hay que olvidar que un directivo que no es un líder
nunca puede cambiar la escuela; un directivo que no es un buen
gestor puede, con el apoyo de otras personas, conseguir cambiar
el centro.

Las actitudes de los equipos de gestion pueden facilitar u obs-
truir desde la tarea, rol y funcion, la construccion de una institu-
cion educativa inclusiva, es decir, que se necesitan líderes efecti-
vos cuyas competencias favorezcan estos procesos.

En este escenario se requiere de un proceso reflexivo que per-
mita el análisis de los cambios y evolucion de la institucion, para
la búsqueda de soluciones a los conflictos y la implementacion
de un plan estrategico, conducente al desarrollo organizacional
(Carrasco, 2018).

Según Booth y Ainscow (2002), la gestion escolar, las estra-
tegias de aprendizaje que se utilizan en el aula y las expectativas
de los profesores, entre otros, son factores que pueden favorecer
o dificultar el desarrollo y aprendizaje de los alumnos y su parti-
cipacion en el proceso educativo.

Así, la gestion abandona su característica centralista y jerár-
quica, para transformarse en un eje transversal a todas las depen-
dencias de la institucion educativa propiciando la horizontalidad,
el diálogo, la circulacion de informacion y la construccion colec-
tiva. Un director de una institucion educativa inclusiva tiene más
probabilidad de ser efectivo en la toma de decisiones si se apro-
pia de criterios y herramientas de planificacion que les permiten
administrar la diversidad de su contexto y entenderla como una
oportunidad de aprendizaje (Opertti, 2017).
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El tipo, forma y dinámica de la gestion, como las actitudes y
aptitudes de quienes conforman los equipos de gestion, pueden
funcionar y ser una influencia positiva o negativa para la cons-
truccion de una comunidad educativa inclusiva.

Determinadas formas de gestion son más eficaces que otras.
Estas se focalizan en la conformacion de lazos, redes y comuni-
dades de estudiantes, docentes y padres que se vean fortalecidas.
Facilitan la comprension de la cultura educativa en las familias
y reconocen que las decisiones sobre las mejoras institucionales
implican un razonamiento moral, político y tecnico (UNESCO,
2017).

Gestionar se relaciona con el ejercicio de potenciar, adminis-
trar y optimizar lo que se tiene o lo que se puede llegar a tener,
mientras que liderar es ir más lejos, es sostener una dinámica in-
novadora, rica y creadora con la organizacion y con el equipo,
que implique la mejora continua.

Podemos pensar que el liderazgo es una competencia de aquel
que gestiona y para gestionar escuelas inclusivas es necesario el
desarrollo de un liderazgo sostenible, distribuido y colaborativo
para poder construir un liderazgo inclusivo que tenga como mira
una “escuela para todos” (Batanero y Fernández, 2013).

Según Hargreaves y Fink (2008), el liderazgo y las mejoras
educativas sostenibles, preservan y desarrollan el aprendizaje
profundo para todo lo que se extiende y perdura, de forma que
no se perjudique a quienes nos rodean y se genere un autentico
beneficio para ellos, hoy y en el futuro. Este tipo de liderazgo
se rige bajo siete principios fundamentales: profundidad, dura-
cion, amplitud, justicia, diversidad, iniciativa y conservacion. El siste-
ma educativo, las instituciones, deben fomentar un aprendizaje que
implique una mirada hacia el otro y junto al otro, que genere el
desarrollo del conocimiento de manera colaborativa, que permita
un aprendizaje en la diversidad, promover el desarrollo de los
recursos con respeto a la historia y prever de sentar las bases que
sostengan el cambio.

En relacion con este concepto, es importante tener en claro
que, para gestionar escuelas inclusivas, ese liderazgo tambien
debe ser inclusivo y distribuido. Essomba (2006), define el lide-
razgo inclusivo como aquel donde el líder debe situar las relacio-
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nes humanas en el centro de la accion y percibir la comunidad
educativa como un sistema abierto de relaciones interdependien-
tes y complejas. Entonces, podemos decir, que el liderazgo inclu-
sivo, es distribuido, colaborativo y democrático, entendido como
un proceso colectivo en el cual cada uno de los miembros de la
comunidad educativa, está incluido.

Es decir, se requiere de un sistema flexible, que respete la di-
versidad como un valor que forma parte de la esencia humana,
que logre eliminar las barreras tanto físicas, actitudinales, de
acceso, de comunicacion y socializacion, que proporcione los
apoyos, que fomente la convivencia, que promueva el trabajo en
equipo y potencie el liderazgo inclusivo.

Las instituciones educativas pueden aprender y crecer apoyando
el desarrollo de la gestion y liderazgo inclusivo a traves de la for-
macion de aquellos que se desempenan o desempenarán en este rol,
promoviendo el perfeccionamiento de las capacidades que generen
el compromiso con los valores inclusivos (UNESCO, 2017).

La gestion, a traves de un liderazgo sostenible desarrolla y fa-
vorece el trabajo en equipo, pero con libertad en la gestion; liber-
tad entendida como el hecho de compartir la decision para tener
la autonomía de encontrar los medios, que no es lo mismo que
decidir por sí solo.

Solo será posible garantizar una educacion de calidad para to-
dos, un contexto inclusivo, si los equipos directivos, los equipos
de gestion, se comprometen con la transformacion de la cultura
institucional, que implica reformular el modelo de direccion que,
hasta el momento, caracteriza al general de las instituciones edu-
cativas. Es decir, un modelo de direccion constituido en valores
inclusivos puede cambiar la escuela e impactar en la sociedad.

Diseño metodológico

El enfoque perseguido del presente trabajo planteo un diseno
descriptivo, ya que el objetivo principal fue conocer e identificar
situaciones, costumbres, actitudes a traves de la descripcion de
actividades, acciones y procesos.

La recoleccion de datos como el procedimiento de sistema-
tizacion y análisis tuvo un carácter cualitativo. Se aplicaron
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entrevistas semiestructuradas a los directivos o equipos de ges-
tion y un cuestionario, N ° 1, del Índice de Inclusion a los diferen-
tes actores de cada institucion seleccionada.

Esta última herramienta mencionada, es una guía que permite
analizar el estado de situacion de las instituciones educativas en
relacion con tres dimensiones institucionales: la política, la cul-
tura y la práctica y de esta manera conocer aquellos aspectos que
son necesarios mejorar.

Tambien se realizo el análisis documental de los Proyectos Edu-
cativos Institucionales (P.E.I). Las tecnicas posibilitaron la triangula-
cion de datos para lograr confiabilidad y validez a la investigacion.

Se establecieron categorías y subcategorías que fueron codi-
ficadas con el programa ATLAS. ti 9 (2020), herramienta que
permite al investigador agilizar algunas actividades implicadas en el
análisis cualitativo y la interpretacion como, por ejemplo, la seg-
mentacion del texto en pasajes o citas, la codificacion o la es-
critura de comentarios y anotaciones (Munoz Justicia y Sahagún
Padilla, 2017). Se clasificaron las citas en funcion de estas cate-
gorías y, por último, se realizo la síntesis de las citas por categoría
y subcategorías analizadas.

FIGURA I. Categorías y subcategorías de Análisis
Dimensiones Categorías Subcategorías

Cultura Cultura y política
inclusiva

Inclusion/ educacion inclusiva
Innovacion /innovacion educativa

Valores y principios
Cultura/ cultura inclusiva

Práctica Práctica y Cultura
Prácticas/prácticas inclusivas

Instituciones/escuelas inclusivas

Política Política y práctica
Liderazgo sostenible / inclusivo

Gestion/gestion directiva inclusiva
Políticas/ política inclusiva

Nota: elaboracion propia.

Para el desarrollo de la investigacion, se utilizo como procedi-
miento metodologico una logica hipotetica-deductiva, que tiene
como proposito responder al siguiente interrogante:R
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¿Como se desarrolla la gestion directiva en relacion con las
normativas emanadas de las políticas educativas, la organizacion
interna, las responsabilidades y la relacion entre dimensiones, en
las instituciones educativas inclusivas de tres ciudades de las lo-
calidades de Sierras Chicas?, es decir, conocer sobre la gestion
directiva en instituciones educativas inclusivas, instituciones que
se reconocen y cuyas comunidades las reconocen como tales.

Resultados

A partir de la informacion recabada en las entrevistas, en el cues-
tionario N ° 1 Índice de Inclusion y el Análisis de los Proyectos
Educativos Institucionales, podemos arribar a los siguientes re-
sultados:

Respecto a los procedimientos o metodos por los cuales cada
miembro del equipo directivo accede o accedio a su cargo, los
mismos describen procesos que responden a requerimientos le-
gales y establecidos por la normativa correspondiente, ya sea que
corresponda a la gestion estatal o a la gestion privada. Además,
todos expresan el valor y la responsabilidad que eso significa.
Este aspecto, claramente manifiesta la importancia de los proce-
sos democráticos, justos y que se ajustan a la norma, reconocien-
do la antigüedad, la formacion, los antecedentes profesionales.

En relacion con el significado que tiene para cada uno el rol
y funcion que ocupan, aparecen palabras como responsabilidad,
servicio, facilitador de procesos, liderazgo positivo.

Cuando se pregunta sobre los colaboradores de la gestion, los
equipos mencionan a actores directos e indirectos. Directos son
los miembros del equipo directivo, pueden ser los vicedirectores
y coordinadores, luego mencionan a responsables de departamen-
tos, áreas, sectores de la administracion y encargados de algunos
proyectos. Esto demuestra como se delegan ciertas funciones y
tareas, como se concibe a la gestion desde una perspectiva más
horizontal. Queda claro, a traves de sus palabras, que consideran
a los docentes como los verdaderos hacedores de los procesos.

En cuanto a las normativas y resoluciones, las acciones que
lleva a cabo el equipo directivo es analizarlas primero, entender-
las dentro del contexto propio, compartirlas e informar a toda la
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comunidad educativa teniendo en cuenta lo que significa en la
práctica aplicarlas. Mencionan que muchas veces esas normativas
no reflejan la realidad institucional ya que, a veces, distan de las
necesidades o desafíos a los cuales enfrenta la institucion, pero
en general, buscan siempre la discusion de todos, debido a las
diferentes miradas. Son respetuosos, en particular de aquellas que
se relacionan con garantizar el derecho a la educacion de todos,
la igualdad de genero, proteccion y cuidado de los ninos, entre
otros. En este marco se evidencia tambien como el concepto de
inclusion es utilizado como equivalente al de integracion por al-
gunos miembros, aunque al ampliar el discurso, explicando los
procesos y acciones, se hace evidente que las mismas se basan en
los derechos a la educacion. Así mismo, mencionan la toma de
conciencia y la necesidad de mejorar, de fortalecer, apoyar este
cambio de mirada en todos los docentes. Tambien mencionan la
necesidad de la formacion continua y el trabajo en equipo.

El liderazgo y la gestion directiva están estrechamente relacio-
nadas e identificados con conceptos como servicio y se relaciona
con acciones como delegar, escuchar, consensuar y dar la oportu-
nidad para el desarrollo de proyectos que, si bien, pueden iniciar-
se como una motivacion individual, se convierten en proyectos
institucionales.

Al indagar sobre como se administran y distribuyen las activi-
dades y responsabilidades, los miembros del equipo mencionan
de manera meticulosa como se dividen las tareas y se encargan
de manera específica de ciertas áreas, pero que siempre se man-
tienen en comunicacion entre todos los miembros, apoyándose e
informándose.

Aluden a como otros actores internos y externos colaboran con
responsabilidad en las tareas cotidianas, relacionadas a proyectos
y a los procesos de inclusion. Algunas instituciones cuentan con
recursos humanos conformando equipos de apoyo y orientacion,
otros recurren a recursos que surgen de las redes que se generan
entre las instituciones y organizaciones. La familia aparece como
un actor importante de esta comunidad educativa.

Si bien, la mayoría de los miembros reconocen que las insti-
tuciones han realizado importantes adaptaciones de accesibilidad
a nivel edilicio, en el cuestionario del Índice de inclusion, figura
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como uno de los cambios que deberían realizarse en las institu-
ciones para la plena participacion de todos los estudiantes.

En relacion con las prácticas inclusivas reconocen la necesidad
de seguir trabajando en la implementacion de propuestas diversi-
ficadas, de seguir aprendiendo sobre como desarrollar propuestas
en aulas inclusivas, que involucre a todos los estudiantes y, a la
vez, evaluar, modificar, cuando un abordaje no genera aprendiza-
je en todos los estudiantes.

Con respecto a las características principales de la gestion, que
surgen en los datos recabados, coinciden en la flexibilidad, en la
empatía, en el valor de lo emocional como un componente que
atraviesa todo proceso, el diálogo, saber escuchar y la retroalimen-
tacion de esa comunicacion. Tambien, surge el sentido de perte-
nencia y el afecto que existe de cada miembro con la institucion.

Los valores que se describen tienen que ver con la calidez hu-
mana, el desarrollo integral de cada persona, el respeto, los vín-
culos humanos por sobre todo y la calidad educativa con igualdad
y equidad.

En cuanto a los P.E.I, si bien la mayoría coincide en que deben
ser actualizados, es positivo ver reflejado en los mismos algunos
aspectos relacionados a los derechos de una educacion de calidad,
a la cual deben acceder todos los estudiantes más allá de sus con-
diciones, situacion, procedencia o perfil.

Lo interesante de los datos es que surgen de las entrevistas, los
P.E.I y del cuestionario, la simpleza de aquello que se necesita
para garantizar la inclusion no hubo referencias significativas a
tecnología, recursos economicos, como generalmente se piensa,
sino más bien se hizo referencia a ambientes acogedores, amiga-
bles, flexibles y con un profundo sentido de humanidad y valor
por el otro. Quizá esto descrito no es dado por normativas o co-
nocimientos academicos, sino más bien por un alto sentido de
reconocimiento y valor de cada persona, sus talentos, formas de
ser y estar.

A partir de todo lo analizado anteriormente, se advierte una
decision institucional por construirse desde y para la diversidad,
mejorar en este proceso sin dudar sobre los derechos innegables
de todos a acceder a una educacion de calidad con igualdad y
equidad de oportunidades

R
ED

E
D
E
PÓ

S-G
R
A
D
U
A
CÁ

O
EM

ED
U
C
A
C
Á
O
D
A
A
M
ER

IC
A
LA

TIN
A
(RED

PEEL)



144 Trayectorias educativas en América Latina: prácticas, gestión y políticas

Conclusiones

A las instituciones educativas se les demanda un proceso de trans-
formacion profunda que garantice el acceso a una educacion de
calidad para todos los estudiantes. Es decir, construir institucio-
nes educativas inclusivas. Iluminar conceptos como inclusion,
liderazgo sostenible, gestion directiva, permitio identificar en el
discurso y en las acciones de los involucrados, componentes que
permiten construir y gestionar instituciones inclusivas.

Cuando, lo que está en juego es garantizar el derecho a la edu-
cacion de todos los estudiantes, esto no puede ser dejado a los cri-
terios que cada institucion determine, se requiere una articulacion
horizontal por un proyecto que es en común y compartido. Esa
transformacion profunda requiere de concepciones más simples,
menos tradicionales, más humanizadas.

Los líderes educativos no solo tienen la obligacion social y
moral de fomentar unas prácticas, procesos y resultados escolares
más equitativos para todos los estudiantes, o acabar con cualquier
tipo de exclusion o marginacion en la escuela, sino que deben tra-
bajar por contribuir a la construccion de una sociedad más justa y
equitativa (Murillo et al., 2010).

En síntesis, el presente trabajo de investigacion brindo la po-
sibilidad de identificar aquellos componentes que caracterizan
la gestion de instituciones educativas inclusivas, reconociendo
virtudes de un liderazgo sostenible e inclusivo puesto en escena.
Es decir, reducir la distancia existente entre el ideal, el deseo, la
utopía a traves de acciones concretas, diarias, en contextos reales,
diferentes entre sí, pero que adquieren una igualdad en la diver-
sidad.

La vida institucional y la gestion para la inclusion sucede aún
en la convivencia con lo emergente, con las exigencias adminis-
trativas, con la formacion que a veces se aleja de la necesidad
puntual de cada escuela, con las disposiciones arbitrarias del sis-
tema. La manera en que las instituciones resuelven la exclusion y
garantizan el derecho a la educacion para todos, surge de forma
única y específica en cada una.

Si bien, hay un marco normativo, una guía, supuestos de como
debería ser y hacer, en definitiva aquello a lo cual el Estado difí-
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cilmente puede responder de manera eficaz, las instituciones edu-
cativas inclusivas lo hacen con un gran sentido de humanidad.
Esas pequenas acciones que le devuelven a la educacion su valor
para crear sociedades más justas a traves de la convivencia en y
para la diversidad.
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Capítulo 6

La apropiacion de políticas para la inclusion: Unidad
Pedagogica y Fortalecimiento, impacto en educacion
primaria1
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Resumen

La investigacion refiere a políticas de inclusion educativa que in-
tervienen en los regímenes de promocion en la escuela primaria
y movilizan a las docentes en su tarea de ensenanza. Es relevante
para conocer como se desarrollan los procesos de ensenanza a
partir de la puesta en marcha de las nuevas regulaciones. Se in-

1 Derivada de la tesis titulada “Regímenes de promocion en la escuela prima-
ria. Encuentros y desencuentros entre las políticas públicas y la tarea del docente”
“Regimes de promocao no ensino primário. “Encontros e desencontros entre as
políticas públicas e a tarefa do professor” Para obtener el grado de Magíster
en Pedagogía. Sustentada 06/06/2024. http://hdl.handle. net/11086/551134

2 Derivado da tese intitulada “Regimes de promocao nas escolas primárias. En-
contros e desentendimentos entre políticas públicas e deveres docentes” “Es-
quemas de promocao no ensino primário. “Encontros e desencontros entre
políticas públicas e trabalho docente” Obtencao do título de Mestre em Peda-
gogia. Sustentado 06/06/2024. http://hdl.handle. net/11086/551134
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daga en la práctica cotidiana de ensenanza donde los docentes
son los encargados de implementar las políticas educativas. El
concepto de “apropiacion” ayuda a comprender que acciones y
disposiciones realizan los docentes para su implementacion.Se
puede conocer los modos en que los docentes a cargo de los pri-
meros grados en escuelas primarias de la ciudad de Cordoba se
apropian de las políticas educativas que apuntan a la promocion e
inclusion y las incorporan a sus prácticas cotidianas. La metodo-
logía utilizada para la investigacion es cualitativa, ya que desde
este enfoque se pueden reconstruir datos de los discursos de los
sujetos involucrados, para despues poder interpretarlos. El tema
que nos ocupa son las prácticas con las políticas inclusivas rela-
cionadas con el mejoramiento o no de las trayectorias escolares,
las decisiones sobre la promocion de grados en la escuela prima-
ria y el conocimiento sobre cada una de estas políticas.

Palabras claves: Inclusion; Políticas Públicas; Escuela primaria;
Docente; Ensenanza.

Resumo

A investigacao refere-se às políticas de inclusao educativa que
intervêm nos regimes de promocao no ensino básico e mobilizam
os professores nas suas tarefas docentes. E relevante saber como
se desenvolvem os processos de ensino apos a implementacao
da nova regulamentacao. Investiga a prática cotidiana da docên-
cia onde os professores sao responsáveis pela implementacao de
políticas educacionais. O conceito de “apropriacao” ajuda a com-
preender quais as acões e disposicões que os professores tomam
para a sua implementacao. Você poderá conhecer as formas como
os professores responsáveis pelas primeiras series das escolas
primárias da cidade de Cordoba se apropriam de políticas educa-
cionais que visam a promocao e a inclusao e as incorporam em
suas práticas cotidianas. A metodologia utilizada para a pesquisa
e qualitativa, pois a partir desta abordagem os dados das falas
dos sujeitos envolvidos podem ser reconstruídos e posteriormente
interpretados. O tema em questao sao as práticas com políticas
inclusivas relacionadas à melhoria ou nao das trajetorias escola-
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res, decisões sobre promocao de serie no ensino fundamental e
conhecimentos sobre cada uma dessas políticas.

Palavras-chave: Inclusao; Políticas públicas; Escola primária;
Professor; Ensino.

Introducción

La investigacion se centra en las políticas de inclusion como lo
son la puesta en marcha de la Unidad Pedagogica (U.P) y el pro-
grama Fortalecimiento en las escuelas de Cordoba. Se toma como
eje de estudio a los regímenes de promocion en primaria y como
desde esas políticas se encauzan las trayectorias escolares de los
alumnos, y así logran la promocion de los grados. Las trayectorias
escolares de los estudiantes constituyen un criterio imperativo en
el campo pedagogico, tanto para pensar sobre las problemáticas
de la inclusion y la desigualdad educativa como en la produccion
de intervenciones que realizan los docentes desde su práctica. De
acuerdo a lo planteado por Terigi (2007) el currículum por nive-
les, es decir, la gradualidad y la anualizacion, constituyen princi-
pios estructurantes del sistema educativo, debido a que marcan
un ritmo esperado de los estudiantes. La perspectiva de análisis
sobre las trayectorias escolares devela las diferentes formas en
que los estudiantes van atravesando su escolaridad. Se cuestio-
nan estas trayectorias ya previstas al considerarlas como una de
las razones centrales por la cual se produce el fracaso escolar, en
contraste con aquellas perspectivas que se centran en los sujetos
y sus dificultades individuales. Uno de los aspectos de la escuela
primaria más interpelados es el regimen que ordena la promocion
de los estudiantes de un ano a otro.

En nuestro país el sistema educativo ha tomado un metodo de
promocion de grado basado en la evaluacion y clasificacion de los
saberes por parte de los alumnos durante el ciclo lectivo. En dicha
promocion de grado es el docente el responsable de realizar la eva-
luacion para verificar que los alumnos se encuentren capacitados,
mediante una sumatoria de conocimientos adquiridos a lo largo del
ciclo lectivo, para avanzar en el sistema educativo y asumir el si-
guiente grado (promocion) o, en caso contrario, volver a repetirlo.
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La puesta en marcha de la Unidad Pedagogica, en principio,
encuentra una resistencia importante entre familias y docentes.
Es importante senalar que la implementacion de la Unidad Peda-
gogica en primer y segundo grado de la escuela primaria se torna
necesaria para modificar las representaciones que se tienen de la
repitencia a nivel social, como así tambien, brindarle un sentido
diferente a la promocion de los grados. La promocion en sí, como
medida aislada, no serviría sin el trabajo del docente en el aula, es
decir, sin una práctica concreta, reflexiva y comprometida, encar-
gada de acompanar la adquisicion de los aprendizajes en el alum-
no. Dicha adquisicion solo será posible a partir del conocimiento,
el uso y la “apropiación” de las políticas de inclusion por parte
de los docentes. Se busca hacer visibles algunas dimensiones que
inciden en los procesos de implementacion de la Unidad Peda-
gogica y del Programa Fortalecimiento. Se pretende analizar de
que manera son receptados por los docentes; saber si conocen las
políticas mencionadas e indagar sobre como se implementan des-
de la práctica pedagogica, además como es la “apropiacion” de
dichas políticas. Además, considerar si es viable el trabajo entre
los docentes de grado y los maestros de apoyo escolar y conocer
si existe ayuda y acompanamiento hacia ellos por parte de los
equipos directivos de las instituciones educativas, respecto de la
posibilidad de promocionar a los alumnos que no hayan alcanza-
do los conocimientos mínimos.

Las regulaciones descritas constituyen no solo las aspiraciones
políticas y sociales, son un conjunto de acciones que sostienen y
dan direccionalidad a la tarea del docente. Todo debe pensarse
desde la nocion de inclusion en su amplio sentido, desde la im-
plementacion de políticas públicas específicas, hasta la tarea del
educador como eje central de la puesta en marcha e implementa-
cion de estas regulaciones en la escuela primaria. Se define así un
contexto conceptual que adopta la educacion inclusiva en tanto
paradigma y principio orientador de las acciones de las políticas
públicas y de las escuelas. Las políticas de inclusion educativa
intervienen fuertemente en los regímenes de promocion en la es-
cuela primaria y movilizan a las docentes en su tarea de ensenan-
za, por lo tanto es necesario conocer como se desarrollan estos
procesos a partir de la puesta en marcha de dichas regulaciones.
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Es importante entender a la práctica docente como el principal
mediador entre las políticas y las trayectorias de los estudiantes.
En ese sentido, se indaga sobre como se posicionan los docentes
ante estas normativas y que aspectos conocen y cuáles descono-
cen de las políticas inclusivas. Es importante saber que aspectos
toman de estas, cuáles no y como inciden sus prácticas en los
resultados de promocion de los alumnos. El concepto de “apro-
piacion” (Rockwell, 2005) ayuda a comprender que acciones y
disposiciones realizan los docentes dentro de su papel en la im-
plementacion de las políticas para la inclusion. En Cordoba, el
programa Fortalecimiento trabaja con docentes en escuelas urba-
no-marginales como acompanamiento; guía y respalda a los ninos
que tienen trayectorias escolares interrumpidas (T.E.I), en cuanto
a lo pedagogico-didáctico, con el fin de encauzar sus trayectorias
escolares a partir de un trabajo sistemático. La nocion de “inclu-
sion” se relaciona directamente con las trayectorias escolares. Las
políticas públicas acompanan al docente en su tarea y a los alum-
nos para encauzar las trayectorias discontinuas. Es fundamental
la puesta en marcha en el aula de las políticas antes mencionadas,
ya que a partir de la implementacion y de la tarea específica del
docente tienen un fuerte impacto en la escolaridad primaria.

Marco de referencia

Los desafíos que plantean las trayectorias escolares

Terigi (2007) pone en relacion un conjunto de datos y de aná-
lisis que ofrecen aportes imprescindibles para reflexionar sobre
estas. Introduce la distincion entre trayectorias teoricas y trayec-
torias reales. Las trayectorias teoricas expresan itinerarios en el
sistema que siguen la progresion lineal prevista dependiente de
los tiempos marcados por una periodizacion estándar estableci-
da, mientras que las trayectorias reales demuestran los itinerarios
reales e individuales recorridos por los alumnos en la escuela.
La autora expone un rasgo que caracteriza al sistema educativo,
es en primer lugar la organizacion por niveles, en segundo es la
gradualidad, que establece el ordenamiento de los aprendizajes de
todas las asignaturas que componen el currículum. El tercer rasgo
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mencionado es la anualizacion de los grados de instruccion, que
establece el tiempo previsto para el cumplimiento de esos grados.

Los regímenes de promoción de grado, la repitencia y
la promoción pedagógica en la educación primaria

El informe “Los regímenes de promocion de grado repitencia y
promocion pedagogica en la educacion primaria” realizado por
Juan Rigal en octubre de 2016, presenta un informe sobre los ín-
dices de repitencia que socavan los ámbitos educativos, los que
indudablemente en su efectividad y eficiencia son poco viables.
La evidencia, en ámbitos tanto nacionales como internacionales,
revela que la repitencia es negativa cuando se debe “repetir” algo
que ya se ha cursado. Se analiza con detalle como los sistemas
educativos adoptan diferentes formas y estrategias para la pro-
mocion de los alumnos, principalmente en los primeros anos de
escolaridad. En este texto la repitencia es tomada como el prin-
cipal eje de análisis a causa de los graves efectos que produce y,
por ello, se presentan distintas acciones que, desde las políticas
educativas, logren visibilizar todo lo implícito en la repitencia y
su contraproducencias.

Estado y políticas estatales en América latina: hacia una
estrategia de investigación

En este trabajo, los autores Oszlak y O’Donnell definen que son
las políticas públicas y por que es necesario el estudio de estas,
así como la incidencia que tienen en el aprendizaje en cada Es-
tado de America Latina. Los autores definen el termino política
pública o estatal como: “… un conjunto de acciones y omisiones
que manifiestan una determinada modalidad de intervencion del
Estado en relacion con una cuestion que concita la atencion, in-
teres o movilizacion de otros actores en la sociedad civil”. (1984,
p.112) En la intervencion del Estado, se deduce la direccionalidad
y la pauta normativa que guiará esas acciones u omisiones, que
sin duda afectará de forma prevista el proceso social implicado.
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La institucionalización de la unidad pedagógica de 1º y 2º
grado en la provincia de Córdoba. Condiciones previas y
desafíos a futuro. Mónica del Valle UaniniAndrea Graciela
Martino

Uanini y Martino (2016), realizan un análisis de la resolucion
174/12 del Consejo Federal de Educacion (CFE), consideran
como importante dar una respuesta a las trayectorias escolares y
a la necesidad de aumentar la capacidad inclusiva de nuestro sis-
tema educativo. La mirada está puesta en la inclusion educativa,
considerándola parte de una política pública específica, y se inte-
rroga sobre la forma en que los regímenes de promocion vigentes
se interpelan, sobre como influyen en las trayectorias escolares
de los alumnos que se caracterizan por ser de tipo discontinuas o
segmentadas y, además, se hace especial enfasis en la implemen-
tacion de la Unidad Pedagogica, que dicha resolucion presenta
como respuesta pedagogica primordial para evitar la repitencia en
los primeros anos de escolaridad. Además, proponen interrogan-
tes de como se institucionalizará en un futuro la implementacion
de la Unidad Pedagogica en las escuelas primarias. Las autoras
postulan que es necesario realizar otras investigaciones y análisis
en las escuelas, que es donde realmente se toman decisiones, se
trabaja sobre la puesta en marcha de la U.P y donde toman sig-
nificaciones desde la práctica docente hasta las intervenciones de
los mismos.

Educación Inclusiva Programa de Fortalecimiento
Pedagógico en Lengua, Ciencias y Matemática. Soledad
Díaz; Sandra Martinelli; Marisa Bussi, Rosa Sosa y Mabel
Sueldo

Las autoras toman como referencia la actualidad signada por un
contexto de desigualdad. Afirman que no es porque la ensenanza
no sea de excelencia, sino que se debe a su desigual distribucion.
Existe un desafío desde las políticas, que es desarrollar y produ-
cir ciertas disposiciones de carácter material y simbolico que, en
palabras de las autoras: “Este Programa consiste en producir y
generar condiciones que permitan a los ninos y ninas ingresar,
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permanecer y concluir su trayecto educativo con exito. Para ello,
deben fortalecerse propuestas educativas que aseguren mejores
experiencias de aprendizaje.” (2010, p.1) Entienden que, a par-
tir de la institucionalizacion del Programa Fortalecimiento, es en
principio un trabajo político y además se debe construir un com-
promiso desde lo profesional y por sobre todo un deber que se
relaciona con lo social.

Diseño metodológico

La metodología utilizada para obtener la informacion es cualita-
tiva, desde este enfoque se pueden reconstruir datos de los dis-
cursos de los sujetos involucrados, para despues poder interpre-
tarlos, analizando las conexiones de significado que se producen
en el contexto a investigar. Jose Ignacio Ruiz Olabuenaga en su
trabajo “Metodología de la investigacion cualitativa” detalla este
tipo de metodología: “Para iniciar un trabajo cualitativo es ne-
cesario contar con un núcleo temático, una situacion específica,
un fenomeno que gira en torno a un foco de interes. Es preciso
igualmente contar con unas pistas o claves iniciales de interpre-
tacion…” (1999, p. 55). Interpretar es poder reconstruir la rea-
lidad observada y comprenderla desde lo cotidiano. Además, se
conoce la práctica de los docentes con políticas de inclusion. Se
centra el análisis en tres ejes: ¿Que saben sobre las políticas pú-
blicas? ¿Que hacen desde su práctica con esas políticas? Y ¿Que
piensan?, ¿Cuál es su posicionamiento frente a las políticas pre-
sentadas? Los instrumentos de recoleccion de datos son entre-
vistas semiestructuradas siguiendo un criterio específico que son
docentes que trabajan con políticas inclusivas. Se busca realizar
interpretaciones de los significados creados y empleados en los
procesos de interaccion, en un contexto determinado, y de dar-
le, además, nombres a esas interpretaciones. Posibilita arribar a
posibles explicaciones o respuestas al problema planteado. Las
entrevistas realizadas dan cuenta de nuevos niveles de análisis y
situaciones que se presentan en la cotidianeidad y en la práctica
situada. Por medio de esta estrategia de recoleccion de datos es
posible relevar la compleja magnitud que poseen las prácticas en
la escuela primaria.
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Población: Docentes que trabajan con políticas de inclusion en
escuelas de la zona de inspeccion 1111 de Cordoba Capital.
Unidad de análisis: Docentes que trabajan con políticas como la
UP y Fortalecimiento, en el nivel primario.
Muestra: Diez docentes que trabajan con políticas de inclusion,
con alumnos que poseen trayectoria escolar interrumpida, en el
nivel primario en la zona de inspeccion 1111 de Cordoba Capital.
(uno por cada escuela)

Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos

Fuentes primarias: entrevistas semiestructuradas de elaboracion
propia. Notas de campo, a partir de las entrevistas vía zoom.
Fuentes secundarias: Investigacion teorica, con material biblio-
gráfico. Documentos públicos.

Interpretación de resultados

Se analizan los sentidos, interpretaciones y valoraciones de los
docentes que trabajan con políticas públicas para la inclusion. Se
conocen y comprenden como son las prácticas en el contexto del
aula y cuáles son las interpretaciones, valoraciones que tienen los
docentes sobre cada política. El objeto de conocimiento son las
prácticas docentes en la Unidad Pedagogica y con el Programa
Fortalecimiento que tienen lugar en la escuela primaria. Las pre-
guntas que guían el análisis y los criterios que derivan de cada
uno de los interrogantes se circunscriben en las condiciones pe-
dagogicas de cada espacio áulico, en las prácticas docentes vincu-
ladas a los regímenes de promocion y a las trayectorias escolares
de los alumnos. El interrogante es como es la apropiacion de los
actores escolares referido al supuesto de la inclusion: es decir que
acciones y que resultados se desprenden del trabajo con políticas
para la inclusion. Además, la indagacion sobre posibles enfrenta-
mientos en cuanto a lo que se plantean a nivel político y lo que
se puede hacer desde la escuela. Conocer que saben, que hacen y
que piensan sobre las políticas para la inclusion, permite identi-
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ficar si sus posiciones, valoraciones e interpretaciones van en la
misma línea para las que fueron creadas o, por el contrario, son
ajenas desde su experiencia en el aula. Las políticas públicas, en
el ámbito educativo, impactan de diversas formas en las prácti-
cas de los docentes. Eso se muestra a partir de una amplia gama
de sentidos y valoraciones que les atribuyen los docentes cuando
trabajan con estas políticas. A nivel de las decisiones políticas
la puesta en marcha de la Unidad Pedagogica a traves de la Re-
solucion 174/12 (a nivel nacional) y de la implementacion del
Programa Fortalecimiento (a nivel provincial) en contextos vul-
nerables, asumen un carácter compensatorio ante las desigualda-
des sociales. Estas políticas tienden a aliviar las situaciones de
exclusion economica que se ha generado por una desigual dis-
tribucion de las riquezas y por una logica social librada al mer-
cado. Se suma a esto las consecuencias drásticas de la pandemia
del COVID-19. Frente a este panorama, las políticas de igualdad
educativa buscan generar una mejora de los aprendizajes obteni-
dos por los alumnos en las instituciones escolares. El objetivo es
acompanar a los docentes en el desafío de ensenar en contextos
complejos de desigualdad social, atendiendo a las trayectorias
escolares de los alumnos.

El análisis e interpretacion de la informacion cualitativa de las
entrevistas logra identificar cuestiones relacionadas a las posturas
personales, a las decisiones que se toman para cada política y a las
necesidades relacionadas con la contextualizacion de las políticas
y a su correspondiente capacitacion. Los interrogantes de que sa-
ben, que piensan y que hacen, guiaron las entrevistas para poder
hacer interpretaciones e identificar posturas personales. Surgen
temas de relevancia que enriquecieron el trabajo de campo, entre
ellos la contextualizacion de las políticas como topico reiterado
en las entrevistas. Los docentes, a pesar de que en un principio
se resistieron a la entrevista, por temor a que sus palabras fueran
individualizadas, lograron explayar lo que sabían y lo que no; lo
que piensan sobre las políticas públicas y, por sobre todo, pudie-
ron contar como llevan a la práctica lo planteado por las políticas
en las aulas en la escuela primaria.
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Conclusiones

Un escenario educativo muy complejo, -pandemia de por me-
dioprofundizo desigualdades y visibilizo problemáticas ya insta-
ladas en las escuelas, por este motivo la investigacion tomo ma-
tices diferentes a las esperadas. La fragmentacion social, la alta
inasistencia de los ninos a las escuelas y las necesidades de las
escuelas instaladas en zonas vulnerables, hizo que se trabaje en
profundidad con políticas públicas para lograr sostener prácticas
escolares inclusivas. Múltiples son los factores que intervienen en
el objeto de conocimiento, los ejes analizados, que se desprenden
de los interrogantes, permiten describir y conocer sobre el trabajo
con políticas inclusivas y su apropiacion en las prácticas de las
docentes. Se puede conocer las condiciones pedagogicas de las
instituciones y la vinculacion de sus prácticas con el acompana-
miento a las trayectorias reales de los alumnos en situaciones de
vulnerabilidad social.

A su vez, dentro de las variadas prácticas escolares se delimita
al análisis de aquellas que enfrentan el desafío de acompanar en el
aprendizaje a los alumnos con trayectorias interrumpidas (T.E.I)
y trayectorias discontinuas, por diferentes factores, tales como
las inasistencias, la condicion social y familiar que afecta a di-
chas trayectorias. El aporte de la Resolucion 174 del CFE (2012),
para el campo pedagogico fue reconstruir las miradas sobre la
repitencia, la inclusion y promocion. Según Dubet (2010) en este
campo pedagogico definido como un espacio de saber y poder;
construido por los sujetos, prácticas y discursos; se instalan nue-
vas formas de valoraciones y percepciones sobre las nociones de
inclusion y el trabajo con políticas públicas. Son de importancia
las relaciones hegemonicas y contrahegemonicas que dan sentido
al cambio educativo a partir del trabajo con políticas que tienen
como fin la inclusion. Con esto, el sistema educativo entra en cri-
sis en cuanto a lo que excluye. Si se excluye al nino por fracasar
en la escuela, tambien lo hará la misma institucion educativa y
la sociedad. Baquero (2000) dice que los fracasos masivos, los
abandonos, la desercion y la repitencia son, simplemente, la suma
de los fracasos individuales. Se distinguen las diferentes posicio-
nes que toman las docentes frente a las políticas y los diversos

R
ED

E
D
E
PÓ

S-G
R
A
D
U
A
CÁ

O
EM

ED
U
C
A
C
Á
O
D
A
A
M
ER

IC
A
LA

TIN
A
(RED

PEEL)



160 Trayectorias educativas en América Latina: prácticas, gestión y políticas

matices que adoptan en cada uno de los contextos a nivel de la
micropolítica escolar. Las prácticas escolares con políticas inclu-
sivas como el Programa Fortalecimiento Pedagogico (2010); y
la implementacion de la Unidad Pedagogica (2012) dan cuenta
tanto de la multidimensionalidad de la problemática y de la inte-
rrelacion de sus dimensiones objetivas y subjetivas como de su
articulacion con el contexto social historico contemporáneo en el
que se sitúan. Un contexto sin dudas con importantes desigualda-
des educativas. La investigacion es exploratoria descriptiva y en
este sentido, sus alcances son limitados. Sus resultados se aplican
a una acotada muestra de las escuelas en donde se realizaron las
entrevistas y se analizan los datos, lo cual invita a profundizar en
la indagacion de nuevos casos y escenarios. Además, el desarro-
llo de las categorías analíticas responde a una primera organiza-
cion conceptual que en el futuro podrá generar la construccion de
nuevas categorías conceptuales. El diseno de la investigacion es
una primera red conceptual efectuada y se consideran un aporte
para pensar en una propuesta de seguimiento y evaluacion de las
prácticas docentes con políticas para la inclusion y de como se
apropian de las mismas. En los principales resultados de la inves-
tigacion, desde los factores contextuales, configuran el escenario
social en el que se sitúan las escuelas. A partir del análisis de su
realidad y de las prácticas con políticas inclusivas se observa que
las escuelas primarias de gestion estatal están constituidas, por lo
general, por familias en situacion de vulnerabilidad. Esto permite
afirmar que las políticas inclusivas desde lo educativo deben ser
sostenidas por políticas sociales.

El análisis de datos obtenidos que guían la investigacion se
refiere a dos políticas antes mencionadas. La primera es la Uni-
dad Pedagogica (2012) y, en segunda el Programa Fortalecimien-
to (2010). Es interesante como cada una de las políticas incide de
diferentes maneras en las docentes entrevistadas.

La Unidad Pedagógica

Los docentes entrevistados reconocen a la Unidad Pedagogica
(U.P) como una estrategia para impedir que los ninos no repi-
tan el primer grado, el cual poseía el mayor índice de repitencia.
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Tambien entienden como necesaria la continuidad de la docente
en segundo grado con el grupo de primer grado, para que los ob-
jetivos de esta política puedan ser cumplidos. Además, según la
Ley de Educacion Nacional N°26.206 (2006) presenta a la edu-
cacion como un derecho. Los docentes conocen que el trabajo
en la UP debe realizarse en el transcurso de dos anos, tal como
lo establece la resolucion 171/12 (Ministerio de Educacion de la
Nacion. CFE, 2012), pero, curiosamente, desconocen el marco le-
gal que la implementa. Es decir, trabajan en la UP, pero no saben
desde que marco legal lo regula. Realizan el trabajo a partir de las
indicaciones de los equipos directivos y en ocasiones por búsque-
da autonoma de informacion sobre la UP, pero, sin embargo, es
necesario el conocimiento de todos los detalles de la resolucion.
Esto es importante puesto que no solo se implementa la UP en un
proceso de dos anos, sino que da las pautas para el mejoramiento
de las trayectorias escolares. Esto implica que se debe conocer la
resolucion completa, ya que en ella se indica como proceder en
casos especiales de trayectorias incompletas, sobreedad y casos
particulares, tales como: la ensenanza a ninos que están hospitali-
zados, a ninos que se mudan constantemente o a ninos que nunca
han sido incorporados al sistema educativo.

No solo es importante el conocimiento del marco legal, ya que
desde la práctica cotidiana implica una flexibilizacion, un ida y
vuelta en aquellos grados que necesiten apoyo y ensenanza de
conocimientos básicos para poder avanzar al grado por su edad
cronologica. Además, el desconocimiento abarca al formato de
esta política: programa o proyecto o resolucion, en este caso. Los
docentes, sin saber con exactitud que la UP se desprende de la Re-
solucion 174/12 del CFE, identifican que el trabajo docente es el
acompanamiento en 1°, 2° y 3° grado, en algunos casos, para que
los ninos avancen en la construccion de conocimientos. Recono-
cen que es un trabajo en bloque y lo que no se puede aprender en
un ano se aprenderá en el segundo o en el tercero. En el contexto
de la pandemia de COVID-19, el trabajo con la UP se vio dificul-
tado por el escaso acceso a internet y a dispositivos tecnologicos.
Aquí, el necesario acompanamiento de los docentes no se pudo
efectuar. Como toda nueva política que introduce cambios en el
formato escolar, la UP, en principio, tuvo una aceptacion relativa

R
ED

E
D
E
PÓ

S-G
R
A
D
U
A
CÁ

O
EM

ED
U
C
A
C
Á
O
D
A
A
M
ER

IC
A
LA

TIN
A
(RED

PEEL)



162 Trayectorias educativas en América Latina: prácticas, gestión y políticas

por parte de los docentes. El punto más contradictorio, dentro de
lo manifestado, fue la promocion directa de primero a segundo
grado.

Esto se debe al fuerte arraigo de la repitencia como metodo
eficaz para aprender de no lograrse los objetivos propuestos en un
ano. Por lo general, la decision sobre la promocion de un grado
a otro siempre estuvo en manos de las docentes. Sin embargo,
esto cambio rotundamente con la puesta en marcha de la UP. Esa
decision debio adecuarse a las nuevas normativas y cambios en
la promocion, la cual paso a ser directa, evitando la repitencia.
Los docentes sostienen la necesidad de que se plantee una serie
de criterios para que la promocion directa no impacte de forma
negativa en los grados siguientes. La promocion acompanada en
muchas escuelas se ha generado a partir de las necesidades de los
ninos que no logran alcanzar lo mínimo requerido de la alfabeti-
zacion. Este acompanamiento es realizado por las docentes en un
trabajo comprometido que incluye adecuaciones de acceso, sig-
nificativas y seguimiento de los casos que lo requieran. Citando
a Maggio (2012) se destaca la tarea de las docentes que, desde su
rol, enriquecen la tarea de ensenar con “una ensenanza poderosa”.
Al finalizar la UP, es decir, cuando los estudiantes deben pasar al
tercer gradoen algunas escuelas al cuarto grado-, la decision de
“la promocion por lo general recae en manos de los docentes”
(Veleda y Batiuk, 2009), pero teniendo en cuenta el proceso que
ha realizado el nino en esos dos anos. Se parte de la premisa de
que no todos aprenden de la misma forma y en tiempos igua-
les, “monocromía” en terminos de Terigi (2010). Es aquí cuando
se busca el consenso entre los docentes y los equipos directivos.
Un aporte significativo es lo referido a los inclusores con los que
cuentan los docentes al momento de ensenar.

Dichos inclusores resultan muy elocuentes en cuanto al trabajo
con políticas que de alguna forma cambian esas formas rígidas
en la que se formaron y con las que se apropian de las mismas.
Sin duda el trabajo con las políticas públicas inclusivas en la es-
cuela, llegan a buen puerto a partir del trabajo comprometido de
cada uno de los docentes que deben trabajarlas, contextualizarlas
y apropiarlas. Sin embargo, aunque la promocion directa en la
UP es vista como algo positivo, se cuestiona su posibilidad de
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inclusion al afirmar que los estudiantes pasan de grado sin los
conocimientos necesarios “… los alumnos llegan a sexto grado
sin saber leer ni escribir” (testimonio docente entrevistada). Esta
no es una cuestion menor, ya que lleva al fracaso en la escuela
secundaria. Según el punto de vista de los docentes entrevistados,
la UP conlleva cuestionamientos por parte de algunas familias, ya
que indican que no comprenden como está planteada. Es por ello
que algunas se resisten a la promocion directa y otras familias
“se relajan”, en palabras de los entrevistados y no se involucran
en saber si los ninos aprenden o en por que pasan de grado. Otra
cuestion relevante sobre la forma en que la UP se instalo en la es-
cuela primaria, es la asignacion de los docentes que deben hacer-
se cargo de los grados y anos que se determinan para la aplicacion
de dicha política. Por lo general, se ha instalado como resultado
y producto de las acciones de los actores institucionales que los
suplentes o recien titularizados sean los encargados de primer y
segundo grado. Este factor de la institucionalizacion de la UP, se
constituye tanto por la habituacion de que los nuevos docentes
o suplentes se hagan cargo de la UP como por la existencia de
ciertas normas explícitas, o no, que rigen dicho funcionamiento.

Por lo general, los docentes con mayor antigüedad en las es-
cuelas o con mayor edad, son los que toman los cursos más altos.
Esto se percibe en las afirmaciones de los entrevistados, quienes
reconocen que los docentes con mayor antigüedad tienen poca
apertura para aceptar las nuevas disposiciones que se plantean a
nivel político. Esto se considera como “instituido”, termino uti-
lizado por Garay (2000) y, por lo tanto, se sedimenta para ser
transmitido y reproducido como un conjunto de elementos que
conforman la identidad institucional. Desnaturalizar ciertos hi-
tos de la escuela significa tomar otras posiciones dentro de esta
nueva normativa. Todo aquello que cambia lo que se encuentra
sedimentado en las formas de ensenar y aprender, encuentran sin
dudas resistencias. Además, en la apropiacion se toman algunos
aspectos de lo propuesto por las políticas y otras cuestiones no
serán tomadas en su práctica efectiva. Las prácticas instituciona-
les que forman parte de la gramática escolar y del núcleo duro de
la escuela primaria están instituidas y las nuevas disposiciones
como lo son la implementacion de la UP y el trabajo con Fortale-
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cimiento, modifican el orden institucional. Así, la UP y el trabajo
específico de fortalecimiento rompe con las formas tradicionales
de promover a los estudiantes y con la modalidad de trabajo en
el aula.

Programa Fortalecimiento

El Programa Fortalecimiento constituye la política más cuestio-
nada en las escuelas primarias. Con la implementacion de este
programa se evidencian los mayores puntos de tension, ya que es
desconocido por la mayoría de las docentes. Conocen, por ejem-
plo, la funcion del maestro de apoyo, pero no saben la proceden-
cia ni el formato, es decir, si deviene de alguna resolucion o si
es un programa específico del Estado. Manejan informacion por
búsqueda autonoma o por la transmision de algunos equipos di-
rectivos. A partir de esta investigacion, se evidencia que no todas
las docentes del primer ciclo trabajan acompanadas por un maes-
tro de apoyo. En el Programa Fortalecimiento (2010) esta figura
tiene la funcion de acompanar en lo pedagogico-didáctico a los
docentes de los primeros grados en los que se realiza un trabajo
intensificado en la alfabetizacion inicial. La apertura que tienen
los mismos en la habilitacion de un trabajo conjunto es relativa,
ya que son diversos los factores por los cuales no aceptan la in-
tervencion del maestro de apoyo: afinidad; antigüedad; situacion
de revista (titularidad o suplencia) y aceptacion de sugerencias
provenientes de personas que no conocen a los grupos.

Es decir, se apropian de algo y dejan otras sin efecto. Es rele-
vante reconocer la variedad de posturas a favor y en contra sobre
este programa. Algunos aceptan gran parte de las sugerencias para
el trabajo en las planificaciones; otras, tienen una postura más
crítica y negacionista, es decir, aquí se incluyen a todos aquellos
docentes que no quieren o les resulta dificultoso el trabajo con el
maestro de apoyo. Los docentes que aceptan las sugerencias del
maestro de apoyo realizan las planificaciones a modo fortaleci-
miento. Otro grupo de maestros, los que de alguna forma resis-
ten a Fortalecimiento, suelen utilizar algunas de las sugerencias,
coincidente con lo que postula Rockwell (2005) con el termino de
apropiacion, pero las incorporan no completamente. El principal
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conflicto es en cuanto a las planificaciones, ya que los docentes
afirmaron reiteradas veces que ellos pueden hacerlas sin necesitar
la ayuda del maestro de apoyo. Si bien en algunas escuelas es
obligatorio el trabajo con el Programa Fortalecimiento, los do-
centes por lo general no cambian sus planificaciones cuando hay
sugerencias realizadas por el maestro de apoyo, ya que se encuen-
tran visadas por un directivo. Todo lo que se transmite desde las
políticas, interpela la práctica docente y es en esa cotidianidad
que encuentra resistencias. Hay dos polos opuestos en cuanto a
esta interpelacion: la aceptacion quizás pasiva de trabajar con
este programa y la negacion, ya que según lo investigado están
“aprobadas” o “no aprobadas” en los contextos en los que se im-
plementa. La implementacion del programa es relativa puesto que
las estrategias y las metodologías que se proponen, no se encuen-
tran contextualizadas, según las afirmaciones de las entrevistadas.
En esto se evidencia un desencuentro entre lo planeado por estas
políticas y la práctica áulica diaria.

Las políticas públicas inclusivas en la escuela primaria

A partir del análisis de las entrevistas podemos concluir que, si
bien la nocion de inclusion se refleja en las respuestas, la mayoría
de los docentes no pueden definir si estas políticas son inclusivas
o no. A su vez, reconocen que la UP ofrece mayor tiempo al alum-
no y que es necesario el trabajo con el Programa Fortalecimiento
en contextos vulnerables. Esto les permite reflexionar sobre la
práctica docente cotidiana y la búsqueda de su fortalecimiento.
Es necesaria una intervencion informativa sobre objetivos, proce-
dencia y capacitacion sobre las políticas destinadas a la inclusion
en las escuelas. Las políticas públicas deben ser de orden peda-
gogico, pero tambien de orden social, es decir, deben sostener y
acompanar a los ninos en los contextos de pobreza. Esto se debe a
que las escuelas que cuentan con el apoyo del Programa Fortale-
cimiento durante la UP están instaladas en contextos de pobreza.
La principal falencia queda expuesta cuando a nivel micro institu-
cional las políticas que se plantean resultan no ser tan inclusivas.
La descontextualizacion es la brecha principal entre lo que se pla-
nifica a nivel gubernamental y lo que realmente se puede realizar
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en las aulas. En esto se plantean desencuentros entre las políticas
públicas y la práctica docente. Tal como plantea Terigi (2010) es
oportuno pensar las prácticas no solo desde lo didáctico-pedago-
gico sino tambien desde lo político.

Cuestiones para seguir pensando las políticas
públicas inclusivas

Es importante saber que está pasando en las escuelas, como tra-
bajan los docentes con las políticas y si estas funcionan tal como
se piensa a nivel macro. Conocer algunos de los factores relativos
a las formas en que se institucionaliza la Unidad Pedagogica es
un modo de comprender como se gestan y desarrollan las polí-
ticas en las escuelas (Garay, 2000). Esto se concede a partir de
los procesos de aceptacion, negociacion e implementacion de lo
planeado en los espacios escolares. Tal como sostiene Ball (1997)
se explicita claramente que las instituciones son campos de lucha
en donde entran en juego el poder, los conflictos y la diversi-
dad de posturas y de significados. Los docentes son los referentes
principales y los artífices que dan forma y sentido a las políticas
en las escuelas. Conocer como y por que ciertos sentidos y valo-
raciones se condensan, se reconocen y sirven para dar sustento a
prácticas pedagogicas que se instalan y cambian de acuerdo con
las diferentes concepciones, inclusores y posicionamientos. En
este caminar por las escuelas se puede evidenciar un trabajo com-
prometido de los profesores. Los aportes al campo pedagogico
son muchos. Conocer como es el trabajo diario con las políticas,
como es factible o no llevarlas a la práctica. Los desafíos que se
plantean a nivel institucional y los cambios que se deben plantear
a nivel macro son los principales ejes de análisis para la mejora y
continuidad de estas políticas inclusivas desde las escuelas. Las
dimensiones analizadas y los criterios utilizados hacen visibles
muchas problemáticas presentes en las escuelas primarias. La
Unidad Pedagogica es la base de la escuela primaria, es medular
en cuanto a la adquisicion de la alfabetizacion inicial. La promo-
cion en esta fase debe ser acompanada, no solo por los docen-
tes sino por un conocimiento pleno a nivel macro de como esta
se incorpora y se hace posible en la escuela. Es necesaria una
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promocion asistida con docentes que logren concluir la Unidad
Pedagogica con el mismo grupo, ya que el conocimiento de las
necesidades puntuales es necesario para que sea exitosa. Induda-
blemente, el trabajo de los docentes es fundamental para que estas
políticas inclusivas logren sus objetivos.

El compromiso de cada uno de los actores involucrados con una
posicion firme y clara hacia donde se quiere llegar aportará al fin
propuesto. Se requiere disposicion para trabajar, capacitarse y aper-
tura hacia lo nuevo. A partir de este trabajo colectivo es posible des-
terrar el fracaso escolar, el cual, según Terigi (2010) nacio con la es-
cuela, pero en el contexto actual hay nuevas formas de evaluar para
que las trayectorias sean continuas y completas. En el trabajo con
políticas para la inclusion es necesario conocer los contextos en los
cuales se implementarán. Se requiere “caminar las escuelas” para
conocer las especificaciones de los contextos vulnerables. Se debe
volver a la necesidad de igualdad en que se fundo la escuela. A
partir del análisis del trabajo realizado con las entrevistas, se puede
afirmar que no hay correspondencia entre lo que se plantea a nivel
macro y lo que se puede incorporar en las escuelas. Sin embargo,
se puede destacar positivamente a la no repitencia: ese ano más que
ofrece la UP logra no solo la reduccion de los porcentajes de repi-
tentes, sino que cambia mentalidades e implementa nuevas formas
y estrategias de ensenar y aprender. Para Terigi (2010) las políticas,
tanto educativas como sociales, desarrollan condiciones en las tra-
yectorias de los ninos que sirven para enfrentar a esta nueva socie-
dad, diferente a la que fundo la escuela. Actualmente existen otros
desafíos y problemáticas que deben ser contempladas desde lo que
se plantea desde el Estado. ¿Puede la escuela primaria ser una gran
UP y lograr ese ida y vuelta dentro de toda la institucion? ¿Quienes
son los principales artífices para que la inclusion sea una realidad
y no una utopía? ¿Son políticas realmente inclusivas? ¿La UP es
realmente una respuesta a la repitencia o se traslada el problema a
los grados más altos? ¿Cuándo la inclusion deja de ser un problema
pedagogico y se convierte en un problema político? ¿Es posible la
igualdad para todos los ninos? Sin duda, queda un largo camino por
recorrer y encontrar respuestas.

Para que la promocion en la escuela primaria sea no solo fac-
tible sino real hay que pensar en esa infancia a la cual están diri-
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gidas estas políticas, tal como plantea Narodowski (1993) carac-
terizar y conocer a esa infancia pobre es el comienzo para actuar
y comprender sus necesidades. En este recorrido y a partir de la
voz de los docentes, podemos conocer que saben, que piensan y
que hacen con las políticas públicas para la inclusion y como se
apropian de las mismas. Tambien, se reconoce a docentes que
luchan, que ponen el cuerpo y la mente para que todos puedan
aprender. La subjetividad de los docentes siempre estará presente
en sus prácticas, ya que cada una posee sus propios esquemas de
representacion y de percepcion (Tenti, 1987), sin embargo, el tra-
bajo en las escuelas es muy bueno, posee aciertos y errores, pero
tambien conviccion y esa humanidad necesaria en el rol docente.
Hay realidades que escapan a lo que se puede plantear desde las
políticas, es a partir del trabajo de los docentes que se puede avan-
zar y seguir pensando una escuela pública inclusiva.
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Capítulo 7

Transformaciones de sensibilidad intercultural con
literatura infantil en estudiantes de grado quinto de
primaria1
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Resumen

La investigacion busco comprender las transformaciones que
propicia la lectura de literatura infantil en el desarrollo de sensi-
bilidad intercultural de estudiantes de primaria.3 La poblacion in-

1 Derivada de la tesis titulada “Transformaciones en el desarrollo de la sensibilidad
intercultural de los estudiantes de primaria a partir de la lectura de literatura in-
fantil” para obtener el grado de Magíster en el programa “Maestría en Edu-
cacion” Sustentada: 23/11/2023. https://repository. javeriana.edu.co/hand-
le/10554/66093. Distincion tesis meritoria.

2 Derivado da tese intitulada “Transformacões no desenvolvimento da sensibili-
dade intercultural de alunos do ensino fundamental a partir da leitura de li-
teratura infantil” para obtencao do título de Mestre no programa “Mestrado
em Educacao”. Mantida: 23/11/2023. https:// repository.javeriana.edu.co/
handle/10554/66093. Distincao de tese meritoria.

3 El sistemaeducativocolombiano loconforman: laeducacion inicial, laeducacion
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cluyo veintiseis educandos de grado quinto del Colegio Bosanova
I.E.D., una institucion de carácter público, ubicada en Bogotá,
Colombia; caracterizada por la diversidad cultural por migracion
nacional e internacional. Para identificar las transformaciones
en la sensibilidad intercultural de los estudiantes se utilizo un
enfoque cualitativo de investigacion-accion en el aula. El análisis
de datos contemplo la caracterizacion del estado inicial y final de
la sensibilidad intercultural, en una intervencion con lectura de
literatura. Esta caracterizacion se realizo desde una adaptacion de
la escala de sensibilidad intercultural de Vilá (2006). Además, se
construyo un mapa de eventos (Skukauskaitė y Girdzijauskienė,
2021) para describir la trayectoria de las transformaciones en la
sensibilidad durante la intervencion pedagogica. Los resultados
indican que las situaciones pedagogicas con literatura infantil
permitieron el desarrollo de la sensibilidad intercultural, en re-
lacion con un incremento en la empatía, actitudes positivas ha-
cia la diversidad cultural, conciencia sobre las historias de vida y
consolidacion del aula como espacio seguro para expresar emo-
ciones. Estos hallazgos proporcionan lineamientos para docentes
interesados en el tema.

Palabras clave: dimension afectiva de la competencia comuni-
cativa intercultural; sensibilidad intercultural; migracion; escuela
primaria, literatura infantil.

Resumo

A pesquisa buscou compreender as transformacões que a leitura
de literatura infantil promove no desenvolvimento da sensibili-
dade intercultural de alunos do ensino fundamental3. A popula-
cao incluiu 26 alunos do quinto ano da Escola Bosanova I.E.D.,
uma instituicao pública localizada em Bogotá, Colombia; carac-
terizada pela diversidade cultural devido à migracao nacional e
internacional. Para identificar as transformacões na sensibilidade
intercultural dos alunos, utilizou-se uma abordagem qualitativa

preescolar, la educacion básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro gra-
dos), la educacion media (dos grados y culmina con el título de bachiller), y
la educacion superior. (MEN, 2024)R
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de pesquisa-acao em sala de aula. A análise dos dados incluiu a
caracterizacao do estado inicial e final da sensibilidade intercul-
tural, numa intervencao com leitura de literatura. Esta caracteri-
zacao foi realizada a partir de uma adaptacao da escala de sensi-
bilidade intercultural de Vilá (2006). Alem disso, foi construído
um mapa de eventos (Skukauskaitė e Girdzijauskienė,2021) para
descrever a trajetoria das transformacões na sensibilidade durante
a intervencao pedagogica. Os resultados indicam que as situacões
pedagogicas com a literatura infantil permitiram o desenvolvi-
mento da sensibilidade intercultural, no que diz respeito ao au-
mento da empatia, às atitudes positivas face à diversidade cultu-
ral, à consciência das historias de vida e à consolidacao da sala de
aula como espaco seguro para expressar emocões. Essas desco-
bertas fornecem diretrizes para professores interessados no tema.

Palavras-chave: dimensao afetiva da competência comunicati-
va intercultural; sensibilidade intercultural; migracao; escola pri-
mária, literatura infantil.

Introducción

La competencia comunicativa intercultural, el desarrollo de sen-
sibilidad intercultural, la literatura infantil y su abordaje en la
educacion primaria, son temas que han sido explorados de ma-
nera separada o limitada. A traves de una revision documental se
identifico la necesidad de expandir la comprension y relaciones
de estos campos, lo que impulso la investigacion Transformacio-
nes en la sensibilidad intercultural de los estudiantes del curso
501 del Colegio Bosanova I.E.D a partir de la lectura de litera-
tura infantil. Esta indagacion posibilito la oportunidad de enri-
quecer el panorama de la educacion intercultural en Colombia,
explorando su interseccion con el desarrollo de la sensibilidad
intercultural a traves de la literatura infantil. La intervencion pe-
dagogica comprendio tres momentos. En el primero se efectuo un
reconocimiento del estado inicial de la sensibilidad intercultural
a traves de una sesion introductoria. En el segundo momento se
planearon y llevaron a cabo seis intervenciones pedagogicas con
lectura de literatura infantil enfocadas en temas frente a la sensi-
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bilidad intercultural como migracion, aceptacion de la diferencia,
diversidad cultural y culturas indígenas presentes en Colombia.
En el tercer momento se implemento una sesion final, disenada
para desencadenar un efecto de impacto, con el proposito de iden-
tificar las transformaciones en el desarrollo de la sensibilidad in-
tercultural entre los educandos.

El estudio fue cualitativo, desde la investigacion accion. El
procedimiento metodologico para identificar las transformacio-
nes que se dieron en la sensibilidad intercultural comprendio, de
un lado, el contraste entre las sesiones inicial y final fundamen-
tado en una adaptacion de la escala de sensibilidad intercultural
propuesta por Vilá (2006). De otro lado, se reconstruyo la tra-
yectoria de las transformaciones identificadas en el primer mo-
mento para reconocer como surgieron, desde las interacciones de
los ninos, los libros seleccionados, la intervencion de la maes-
tra, entre otros, con el fin de comprender las condiciones didác-
ticas en las que tuvieron lugar a traves de un mapa de eventos
(Skukauskaitė y Girdzijauskienė, 2021). Los resultados indican
que las situaciones pedagogicas con literatura infantil permitieron
el desarrollo de la sensibilidad intercultural, en relacion con un
incremento en la empatía, actitudes positivas hacia la diversidad
cultural, conciencia sobre las historias de vida y la consolidacion
del aula como espacio seguro para expresar emociones.

Marco de referencia

Interculturalidad y educación

El estudio asume como marco de comprension la perspectiva de
interculturalidad crítica, como posibilidad para replantear en los
entornos educativos el enfoque cultural hacia la historia de los
sujetos y revitalizar sus interacciones. En consonancia con este
enfoque, se opto por el reconocimiento de la educacion intercul-
tural como un modelo y proyecto político inclusivos, no solo des-
de el reconocimiento de las minorías culturales, sino desde un
proceso educativo destinado a sensibilizar a los estudiantes sobre
la importancia del otro y su papel en la revitalizacion, tanto de la
escuela como de la sociedad en su conjunto.
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En este marco se aborda la competencia comunicativa intercul-
tural compuesta por dimensiones cognitivas, afectivas y compor-
tamentales. La competencia intercultural implica la interaccion
entre personas “que poseen orientaciones afectivas, cognitivas o
conductuales diferentes […] esta interaccion no siempre actúa en
un mismo nivel, por lo tanto, el grado en que las personas ma-
nifiesten su proximidad con un grupo será manifestacion de su
competencia intercultural (Sanhueza, 2010).

Esa proximidad desde la competencia intercultural remite a la
nocion central de la investigacion: la sensibilidad intercultural,
definida como un conjunto de habilidades que favorecen emocio-
nes positivas antes, durante y despues de los encuentros intercul-
turales. Esta sensibilidad incluye atributos como el autoconcepto,
la apertura mental, la empatía, la autorregulacion y la implicacion
en la interaccion, contribuyendo a una comprension más profun-
da y respetuosa de la diversidad cultural en la sociedad y la edu-
cacion. (Sanhueza, 2010).

Lectura de literatura

La accion de leer, lejos de seguir un proceso metodico y lineal, se
desarrolla de manera gradual, ofreciendo a los lectores diversas
oportunidades para establecer conexiones significativas entre las
palabras y la realidad que les rodea. Esta interaccion entre el texto
y la experiencia del lector genera una comprension más profunda
del lenguaje y del mundo que les rodea. En este sentido la lectura
se convierte en una herramienta esencial por naturaleza, permi-
tiendo a los individuos descubrir su identidad, su origen y crear
vínculos con los demás (Colomer, 2011). Así, no solo enriquece
su capacidad de pensamiento, sino que influye en su comporta-
miento y participacion en la sociedad; leer es un poder transfor-
mador capaz de generar cambios significativos en la vida de las
personas. (Arizpe, 2018)

La literatura, comprendida como un arte con un profundo va-
lor estetico y fenomenologico, desempena un papel crucial en
este proceso. Como lo senala Colomer (2011), la literatura actúa
como un instrumento privilegiado que permite la articulacion de
las identidades culturales de cada individuo. Cuanto más arraiga-
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da está la experiencia literaria en una cultura específica, más uni-
versal se vuelve, conectando a las personas con sus propias raíces
y, al mismo tiempo, con la diversidad cultural que enriquece el
panorama global.

En este contexto, los libros álbum emergen como una herra-
mienta vital para el desarrollo de la sensibilidad intercultural. Ro-
senblatt, citada en Arizpe (2002), subraya la importancia de que
los ninos establezcan conexiones personales con lo que leen, ya
que esto les permite comprometerse activamente con los textos y
ampliar sus experiencias. La lectura de libros álbum, en particu-
lar, se convierte en una experiencia sensible, rica en sentimientos
y emociones, lo cual se alinea con los objetivos de la presente
investigacion.

El mediador desempena un papel fundamental en la experien-
cia de lectura al convertirla en un espacio acogedor y enriquece-
dor. Su funcion va más allá de simplemente transmitir palabras;
implica la transmision de emociones, afecto, ternura, sensibili-
dad, solidaridad y un reconocimiento hacia el otro. El mediador
garantiza que la conexion entre el nino y el libro no solo se es-
tablezca, sino que tambien se mantenga y perdure a lo largo del
tiempo. En resumen, el mediador actúa como un puente entre el
texto y el lector, facilitando un viaje enriquecedor y significativo
a traves de la lectura.

Diseño metodológico

Esta investigacion se enmarco en el enfoque cualitativo dado que
se llevo a cabo una reflexion en torno a las transformaciones ge-
neradas por la lectura de literatura en el desarrollo de la sensibili-
dad intercultural en veintiseis estudiantes pertenecientes al curso
501 de la jornada tarde del Colegio Bosanova I.E.D, en Bogotá,
Colombia. Para esto, se exploraron detalladamente los contextos
reales y naturales con el objetivo de interpretar los distintos fe-
nomenos relacionados con la experiencia de cada individuo en
estudio. Se trato de “comprender los fenomenos, explorándolos
desde las perspectivas de los participantes en un ambiente na-
tural y en relacion con su contexto” (Hernández, Fernández &
Baptista, 2014, p. 358). Complementando esta vision, se adopto
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como metodología la investigacion accion en el aula para lograr
una exploracion profunda y una comprension más compleja del
fenomeno estudiado; a la vez que se aporta a su mejoramiento y
transformacion.

El objetivo central era descubrir cambios en la sensibilidad
intercultural de los participantes a traves de una intervencion pe-
dagogica de lectura de literatura infantil. Desde la observacion
como tecnica de recoleccion de informacion, se opto por dife-
rentes fuentes que permitieron reconstruir lo que sucedio en las
intervenciones: diarios de campo, producciones de los estudian-
tes, fotos y videos. En todos los momentos se llevo a cabo un
proceso analítico que consistio en identificar temas significativos
y eventos frecuentes registrados en las fuentes de informacion. Se
presto especial atencion a las conexiones y patrones que surgían
de manera repetida. A continuacion, se presentan las dos fases del
proceso investigativo, especificando instrumentos para el proce-
samiento de la informacion y el análisis de datos.

Fase 1. Caracterización de transformaciones
en la sensibilidad intercultural

Para caracterizar el estado inicial y final de la sensibilidad inter-
cultural de los estudiantes se desarrollaron dos sesiones. La se-
sion inicial busco reconocer la sensibilidad intercultural del grupo
mediante la interaccion de los educandos con cinco estudiantes
migrantes de otros grados, quienes presentaron aspectos de su his-
toria personal, relacionados con su lugar de origen y tradiciones.

La sesion final, por su parte, permitio evidenciar los cambios
y las transformaciones en el desarrollo de la sensibilidad intercul-
tural de los estudiantes. Para esto se invitaron tres adultos de la
comunidad educativa, que en algún momento llegaron a la ciudad
como migrantes, para compartir con los estudiantes sus narrati-
vas de la llegada a Bogotá y los sentimientos derivados de esta
experiencia.

En un primer momento, para el análisis de la sesion inicial se
construyo una tabla a partir de la escala de sensibilidad intercultu-
ral, propuesta por Vilá Banos (2006), con adaptaciones realizadas
para la presente investigacion. Las categorías fueron: implicacion
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en la interaccion, respeto ante las diferencias culturales, confian-
za, grado en que se disfruta la interaccion y atencion durante la
interaccion, con veintidos indicadores que se distribuyen en estas.
El procesamiento para cada categoría busco identificar en las di-
ferentes fuentes la siguiente informacion: fragmentos de videos,
descripcion de intervenciones de los participantes, documenta-
cion en fotos y producciones de los estudiantes, extractos perti-
nentes del diario de campo que ampliaban los datos recopilados y
comentarios de la investigadora para recoger sus percepciones y
reflexiones. (Ver figura 1)

FIGURA I. Propuesta para el análisis de indicadores de la
sensibilidad intercultural sesión inicial

El procesamiento de la sesion inicial genero nuevas catego-
rías inductivas y un reagrupamiento de las existentes para generar
una nueva tabla que permitio procesar la informacion de la sesion
final con mayor cercanía a los datos que la informacion propor-
cionaba y, de esta manera, contrastar e identificar las principales
transformaciones logradas en la sensibilidad intercultural. Las
categorías finales fueron: actitud frente a las diferencias cultura-
les explícitas, participacion en espacios academicos con enfoque
cultural, interaccion y diálogo con personas de otras culturas y
posicionamiento frente a personas de otras culturas (Ver figura 2).
Este nuevo instrumento conto con la definicion de cada categoría,
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los indicadores agrupados según las coincidencias encontradas,
algunas palabras destacadas por categoría, la valoracion de cada
categoría por color (verde para positivo y rojo para negativo) y
una casilla de documentacion para relacionar el análisis con las
evidencias obtenidas en la sesion (fotos, fragmentos de diálogo y
producciones escritas de los estudiantes).

FIGURA II. Propuesta para la reducción de datos Sesión final

Nota: Munar Usaquen (2023).

La tabla de la figura 2 permitio reconocer los principales
hallazgos y una valoracion que indicaba movilizaciones o estados
continuos. Así, las transformaciones identificadas en el contraste
de la primera y la última sesion fueron: empatía, actitudes ex-
plícitamente favorables hacia la diversidad cultural, conciencia
sobre las historias de vida y el establecimiento del aula como un
entorno seguro para expresar emociones.

Fase 2. Trayectoria de las transformaciones en
sensibilidad intercultural

Además de las sesiones inicial y final, se llevaron a cabo seis
intervenciones pedagogicas enfocadas en la lectura de literatura
infantil, abordando específicamente el desarrollo de la sensibi-
lidad intercultural a traves de temas como migracion, reconoci-
miento y aceptacion de la diversidad, diferencias culturales, et-
nias y grupos indígenas de Colombia. El análisis de lo sucedido
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en estas sesiones intermedias permitio identificar la trayectoria de
las transformaciones identificadas en el contraste entre la sesion
inicial y la sesion final: empatía, actitudes explícitamente favora-
bles hacia la diversidad cultural, conciencia sobre las historias de
vida y el establecimiento del aula como un entorno seguro para
expresar emociones.

El interes del análisis de esas sesiones intermedias era iden-
tificar las condiciones didácticas en las que se produjeron las
transformaciones, viendo las variaciones de cada una, según las
interacciones propuestas, los libros leídos y otros aspectos. Para
este proceso se construyo un mapa de eventos (Skukauskaitė &
Girdzijauskienė, 2021) que rastreo momentos en cada sesion y
condiciones claves para cada transformacion. De este modo, el
mapa incluyo descripciones desde preguntas guía como: ¿que ac-
ciones o interacciones de los ninos y ninas evidenciaron cambios
en su nivel de empatía?,

¿que discursos de los ninos, ninas y de la docente estuvieron
relacionados con la transformacion en la empatía?, ¿que acciones
por parte de la docente facilitaron el desarrollo de la empatía? y
¿que materiales fueron relevantes para promover cambios en la
empatía de los estudiantes? (Ver figura 3)

FIGURA III. Tomada de: Mapa de eventos-Empatía

Nota: Munar Usaquen (2023).R
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Durante el proceso de análisis de las sesiones intermedias, la
investigadora identifico elementos emergentes que se convirtie-
ron en subcategorías para evidenciar las condiciones didácticas
que se relacionaron con las transformaciones en sensibilidad
intercultural de los estudiantes en las diversas sesiones con li-
teratura infantil (Ver tabla 1). Estas situaciones recurrentes pro-
porcionaron informacion valiosa para definir la trayectoria de la
sensibilidad intercultural de los educandos.

TABLA 1. Subcategorías del análisis de trayectorias
de las transformaciones

Preguntas que contrastan con la propia experiencia
Verbalizacion de experiencias propias
Ponerse en los zapatos del otro
Conversaciones con enfoque cultural

Nota: Munar Usaquen (2023).

A partir del mapa de eventos y las subcategorías inductivas
construidas desde los datos, se trazo la trayectoria de cada trans-
formacion a lo largo de las sesiones, mostrando condiciones di-
dácticas frecuentes y potentes para cada caso, así como posibili-
dades que se abrieron desde los libros leídos.

Interpretación de resultados

Transformaciones en la sensibilidad intercultural
Estos resultados corresponden al análisis que contrasta la sesion
inicial y la final, para identificar las transformaciones que se die-
ron en relacion con la sensibilidad intercultural de los estudiantes
participantes.

Actitud favorable frente a las diferencias
culturales explícitas

En la sesion inicial hubo alta frecuencia en el indicador que co-
rresponde a desinteres y distancia. Durante esta clase, predomino
la indiferencia y la apatía generalizada frente a la invitacion a in-
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teractuar con los companeros invitados provenientes de distintas
regiones y culturas. Esta actitud estuvo acompanada de desánimo
y desacuerdos frecuentes ante las opiniones de los invitados, los
cuales a menudo se basaron en estereotipos, por ejemplo, cuando
uno de los estudiantes expone: “El companero que dice que es del
Tolima, Adrián, se ve un poquito rolo, hay muchas cosas que no
me cuadran como que no nombrara las fiestas de San Pedro, o el
sancocho, o como así que comen cosas dulces en la noche” (Par-
ticipante 2, sesion 1) (Munar Usaquen, 2023, p.179)

En la sesion final hubo un cambio significativo en la intensi-
dad positiva de los gestos, las posturas, las reacciones físicas y
las expresiones verbales de los estudiantes frente a las presenta-
ciones de los invitados, adultos de la comunidad, que narraban
sus experiencias de migracion. Los veintiseis estudiantes, con la
excepcion de dos casos, manifestaron expresiones corporales no-
torias de interes y atencion. En este sentido, es posible senalar
una transformacion positiva en la categoría de actitud frente a las
diferencias culturales, expresado en palabras como “es muy fuer-
te al dejar su region, yo deje mi país y mis amigos, mi familia…
espero vuelvas a tu region de origen como yo pueda regresar a mi
país” (Participante 12, sesion final).

Participación en espacios académicos con enfoque cultural

En la sesion inicial, se evidencio una actitud de timidez y dificul-
tad para establecer un encuentro con los demás. Dado que este
momento estaba mediado, muchos de los ninos y las ninas opta-
ron por seguir rigurosamente las instrucciones de la docente, sin
aventurarse más allá de lo indicado. En la sesion final se observo
una transformacion notable al respecto. Los estudiantes partici-
pantes mostraron una actitud abierta, con disposicion para escu-
char y reconocer las historias personales de los demás, en este
caso, de los adultos invitados. Durante esta interaccion, los estu-
diantes demostraron interes y encontraron similitudes en algunos
aspectos mencionados, lo que les permitio identificarse con las
experiencias compartidas. Así, se evidencio una transformacion
en cuanto a la participacion autonoma y motivada en espacios
academicos que abordaban un enfoque cultural.
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Interacción y diálogo con personas de otras culturas

La actividad de la sesion inicial consistio en conformar de manera
aleatoria grupos de estudiantes del curso participante en el estudio
y en cada grupo incluir un estudiante migrante invitado de otro
curso. Esto conllevo dificultades para mediar diálogos en los gru-
pos formados, por lo que varios se subdividieron para mantener
la conexion entre aquellos educandos ya conocidos. En contraste,
en la sesion final se escucharon con seguridad las voces de los es-
tudiantes que no habían participado en los espacios de diálogo y
conversacion anteriores. Esto dejo claro que las interacciones con
individuos de otras culturas tienen un impacto positivo en la afi-
nidad, la confianza y la empatía. Este cambio fue evidente en las
preguntas que los estudiantes realizaron a los invitados durante
la sesion final, lo que indico un marcado interes por conocer más
sobre las vidas de estos últimos. La experiencia demostro que las
relaciones con personas de diferentes culturas pueden aumentar
los lazos afectivos, la confianza y la empatía, como se reflejo en
las interacciones y en la participacion activa de los estudiantes en
la sesion final.

Posicionamiento frente a personas de otras culturas

En la primera sesion se observo una actitud negativa frente a la
participacion de ninos migrantes de otros grados, por ejemplo,
con comentarios que mostraban ausencia de consideracion hacia
las perspectivas de los demás y de empatía en intervenciones que
podrían afectar a los demás. En contraste, en la sesion final los
estudiantes demostraron un posicionamiento caracterizado por el
respeto y una alta sensibilidad hacia las narraciones de los invita-
dos. Además, mostraron aceptacion ante el llamado a escribir car-
tas individuales a cada uno de ellos. Estas cartas proporcionaron
una vision de como los ninos y las ninas percibieron el encuen-
tro intercultural, demostrando reconocimiento por las diferencias
culturales, respeto por las formas de vida, aprecio por las tradi-
ciones, consideracion de las opiniones, habilidad para establecer
relaciones sociales y empatía hacia las experiencias de los demás,
según lo reportado en el trabajo previo de Munar Usaquen (2023)
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los estudiantes reflejaron estas afirmaciones en palabras como:
“me conmovio su historia, espero a donde llegue le vaya bien, y
que le abran las puertas” (Carta participante 3, sesion final); “lo
siento, eres una guerrera, tu historia me conmovio” (Carta parti-
cipante 10, sesion final) o “en mí tienes una admiradora” (Carta
participante 21, sesion final).

Trayectorias de las transformaciones en
sensibilidad intercultural

La trayectoria de la sensibilidad intercultural de los educandos
se analizo a partir de las transformaciones más relevantes halla-
das en el contraste de las sesiones inicial y final, las cuales se
concretaron en cuatro categorías principales: empatía, actitudes
favorables explícitas ante la diversidad cultural, conciencia sobre
la historia de vida y el aula de clase como entorno seguro para
expresar emociones. A continuacion, se presentan los principales
hallazgos evidenciados en cada transformacion durante las seis
intervenciones con literatura, para ello se incluye un gráfico con
la incidencia de las subcategorías de análisis y la movilizacion de
estas de acuerdo con los libros utilizados.

FIGURA IV. Mapa de eventos empatía

Nota: Munar Usaquen (2023).

En relacion con como se dieron las transformaciones en cuan-
to a la empatía se identifico mayor movilizacion en la sesion del
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libro “El día que Saida llego” (Redondo, 2012). Las situaciones
que mostraron mayor inclinacion hacia la empatía fueron conver-
saciones con enfoque cultural, ponerse en los zapatos del otro y
verbalizacion de experiencias propias (Ver figura 4). En primer
lugar la interaccion y el afecto entre los estudiantes, pues se ob-
servo que compartieron experiencias personales, fortaleciendo su
confianza y apoyo mutuo. De igual forma, se destaca el papel de
los libros y su potencial para reflexionar sobre temas como la
diversidad, la discriminacion y la interculturalidad, fomentando
así la empatía al ponerse en el lugar del otro. En este marco, el
papel activo de la mediadora fue esencial para guiar las activida-
des y facilitar que los estudiantes se involucren emocionalmen-
te y reflexionen sobre sus propias experiencias en relacion con
los temas tratados en los libros. Por último, fue relevante que los
educandos demostraran comprension y apoyo emocional hacia
sus companeros, especialmente cuando compartieron historias
personales difíciles, demostrando un cambio en su sensibilidad e
inclinacion hacia el otro.

FIGURA V. Mapa de eventos Actitudes favorables explícitas
ante la diversidad cultural

Nota: Munar Usaquen (2023).

La transformacion Actitudes favorables explícitas ante la di-
versidad cultural fue evidente en la mayoría de las sesiones en las
que se observo como los ninos transformaron sus percepciones
iniciales hacia el otro, en el marco de conversaciones con enfoque
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cultural (Ver figura 5). Inicialmente expresaban ideas relaciona-
das con la importancia de ser amables y evitar prejuicios basados
en la cultura, el color de piel o la forma de ser. Con el tiempo de-
sarrollaron una mayor aceptacion y respeto hacia las diferencias
culturales, rechazando el racismo y la discriminacion. Cada libro
provoco discusiones que profundizaron en temas de inclusion,
aceptacion y comprension mutua, mostrando como la literatura
puede ser una herramienta poderosa para promover la sensibili-
dad intercultural en el entorno escolar. Los ninos expresaron una
capacidad creciente para valorar las experiencias de los demás y
reconocer la riqueza que aporta la diversidad cultural a la forma-
cion de su identidad y su habilidad para interactuar de manera
respetuosa como ciudadanos del mundo.

FIGURA VI. Mapa de eventos-Movilización Conciencia
sobre las historias de vida

Nota: Munar Usaquen (2023).

Por su parte, en la transformacion de la sensibilidad hacia la
diversidad cultural entre los educandos se evidencio cuando los
ninos y las ninas verbalizaron sus propias experiencias personales
y las de otros, pues libro a libro revelaron su capacidad para iden-
tificarse con personajes y situaciones donde se exponía rechazo,
eventos migratorios y sus implicaciones, el racismo y la hetero-
geneidad cultural que los rodea (Ver figura 6). Esto les permitio
desarrollar una mayor comprension hacia sus pares, poniendose
el lugar de los otros, al tiempo que reconocieron la importancia
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de acercarse a las experiencias personales con respeto y pruden-
cia. Las actividades pedagogicas no solo facilitaron la discusion
sobre temas complejos como el rechazo o la migracion, sino que
tambien promovieron un ambiente donde los alumnos se sintieron
seguros para compartir sus propias historias, lo que fortalece el
sentido de comunidad y solidaridad en el aula. Así, la literatura
infantil se convirtio en una herramienta poderosa para fomentar
la conciencia social y la valoracion de la diversidad en el entorno
educativo.

FIGURA VII. Mapa de eventosMovilización Aula de clase como entor-
no seguro para expresar emociones

Nota: Munar Usaquen (2023).

En el análisis del aula de clase como un entorno seguro para
expresar emociones, fue evidente el cambio significativo desde
la timidez inicial de los educandos hacia una participacion más
abierta y constante, de nuevo con enfasis en las situaciones en las
que verbalizaron experiencias propias (Ver figura 7). Esto se de-
bio, en gran parte, a la lectura compartida de libros y la reflexion
sobre las emociones personales y grupales, pues en su mayoría
los libros actuaron como catalizadores en medio del nerviosismo,
la alegría, el miedo, la tristeza y la consecuente consideracion de
temas como la aceptacion, la diversidad y el rechazo, en un am-
biente de apertura y sinceridad.

El aula se convirtio en un espacio dinámico en el que los estu-
diantes no solo hicieron parte de un ámbito academico, sino que
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tambien exploraron y comprendieron mejor sus propias emocio-
nes y las de los demás, fomentando un ambiente de comprension
emocional y aceptacion mutua como valores fundamentales.

Conclusiones

Las conclusiones del estudio se enmarcaron en las categorías in-
ductivas de la investigacion que refieren a las transformaciones
en la sensibilidad intercultural de los estudiantes: empatía, actitu-
des favorables explícitas ante la diversidad cultural, conciencia
sobre las historias de vida y el aula de clase como un entorno
seguro para expresar emociones. Se incluyen algunos lineamien-
tos planteados para los docentes según la sistematizacion de la
experiencia y los aprendizajes que ello conllevo, como son:

• La inclusion de la familia y adultos que compartan sus
historias personales en la escuela potencia la mirada de
los estudiantes hacia un contexto vivo con el que en-
cuentran relacion e identidad.

• Al realizar actividades con enfoque cultural puede acre-
centarse el interes de los ninos y las ninas por participar
e intercambiar ideas y opiniones con nuevas personas,
permitiendo que la comunicacion sea fluida, abriendo el
espectro de posibilidades en dicha comunicacion.

• Los momentos de interaccion se nutren a partir de las
experiencias personales, las cuales narradas por los adul-
tos impactaron a la mayoría de los educandos, pues se
encuentra una relacion con la vida familiar.

• La confianza y la empatía se elevan en la medida que
se crean y posibilitan espacios intencionados para com-
partir con el otro, relacionado vivencias personales con
experiencias contadas por otros ya sea una historia de
vida o los relatos expuestos en los libros.

• El uso de la literatura en el aula enriquece el aprendizaje
academico y contribuye significativamente al desarrollo
social y emocional de los estudiantes promoviendo la
empatía, la comprension y el respeto mutuo.
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• La escuela debe ser un lugar seguro para manifestar las
emociones y, de esta manera, conocerlas, significarlas y
expresarlas adecuadamente como parte del proceso de
aprendizaje.

• Los libros son una herramienta educativa para que los
docentes se conecten con las experiencias de sus estu-
diantes. A traves de la lectura y la comparacion de si-
tuaciones entre los textos y las vidas de los estudiantes,
se pueden generar preguntas poderosas que fomenten el
debate y acerquen a los docentes a sus educandos. Esto
ayuda a predecir el contenido de los libros desde sus tí-
tulos y permite explorar las tradiciones, las ideas y los
sentimientos de los estudiantes respecto a las situaciones
culturales emergentes en la lectura.

• El docente, consciente de su papel como mediador, debe
asegurarse de crear un entorno basado en la considera-
cion, el respeto y la oportunidad de reconocer la valentía
de aquellos que comparten sus experiencias personales.

• Es necesario fomentar la reflexion crítica sobre estereo-
tipos culturales y la aceptacion de la diversidad de acuer-
do con las visiones y perspectivas que se evidencian en
el aula.

• Se subraya la importancia de un enfoque colaborativo
entre docentes, instituciones educativas y entidades gu-
bernamentales para integrar la diversidad cultural de ma-
nera integral en el currículo y las prácticas educativas.
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Capítulo 8

Como a pandemia (trans)formou minha propria prática?
Reflexões autoformativas para alfabetizacao científica e
tecnologica1
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1 Capítulo elaborado considerando a inclusao de fragmentos da tese intitulada
“Experiências em física em contexto pandêmico: entre dimensões narrativas
de autoformacao docente e de alfabetizacao científica e tecnologica dos estu-
dantes” defendida el 30 de noviembre de 2022, en el Programa de Posgrado
en Educacion en Ciencias y Matemática de la Red Amazonica de Educacion
en Ciencias de la Universidade Federal do Mato Grosso (REAMEC/UFMT).
Tesis disponible en: https://www.researchgate.net/publication/382557147.

2 Capítulo elaborado considerando la inclusion de fragmentos de la tesis ti-
tulada “Experiencias en física en contexto de pandemia: entre dimensio-
nes narrativas de la autoformacion docente y la alfabetizacion científica
y tecnologica de los estudiantes” defendida el 30 de noviembre de 2022,
en el Programa de Posgrado en Educacion Científica y Matemática de la
Red Amazonica de Educacion Científica de la Federal Universidad de Mato
Grosso (REAMEC/UFMT). Tesis disponible en: https://www.researchgate.
net/publication/382557147.
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Resumo

Esta pesquisa tem como objetivo compreender como se consti-
tuem as experiências pedagogicas em Física, desenvolvidas em
um espaco colaborativo no período da pandemia de covid-19,
para o processo de transformacao da propria prática docente e
para a promocao da alfabetizacao científica e tecnologica discen-
te. Com abordagem qualitativa, na modalidade narrativa de pes-
quisa, partimos de uma situacao de estudo no Ensino por Pesqui-
sa (EPP) com conceitos de Física e pandemia, implementada em
uma turma de 3º. ano do Ensino Medio, cuja empiria foi obtida
por meio de instrumentos diversificados e tratada à luz da Análise
Textual Discursiva (ATD). Os resultados apontam experiências
vivenciadas no ensino remoto e um processo de educacao cientí-
fica como caminhos para uma mediacao pedagogica virtual (mui-
to) necessária para a autoformacao docente, bem como elementos
de Alfabetizacao Científica e Tecnologica em Física quando os
estudantes compreendem contextos, aprendizagem(ns) e fazem
reflexões sobre a situacao real vivida durante a pandemia.

Palavras-chave: Ensino por pesquisa; Autoformacao; Alfabeti-
zacao científica e tecnologica. Pesquisa Narrativa.

Resumen

Esta investigacion tiene como objetivo comprender como se cons-
tituyen las experiencias pedagogicas en Física, que se desarrolla-
ron en un espacio colaborativo durante la pandemia COVID-19,
para el proceso de transformacion de la propia práctica docente
y para la promocion de la alfabetizacion científica y tecnologica
de los estudiantes. Con un enfoque cualitativo, en la modalidad
de investigacion narrativa, partimos de una situacion de estudio
en Ensenanza por Investigacion (EPI), con conceptos de Física y
pandemia, implementada en una clase de tercer grado de ensenan-
za secundaria, cuyo trabajo empírico se realizo a traves de diver-
sos instrumentos y se abordo de acuerdo con el Análisis Textual
Discursivo (ATD). Los resultados apuntan a experiencias durante
la ensenanza remota y un proceso de educacion científica como
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caminos hacia una mediacion pedagogica virtual (muy) necesaria
para la autoformacion docente, así como elementos de Alfabeti-
zacion Científica y Tecnologica en Física cuando los estudiantes
comprenden contextos y aprendizajes y reflexionan sobre la situa-
cion real vivida durante la pandemia.

Palabras clave: Ensenanza por investigacion; Autoformacion;
Alfabetizacion científica y tecnologica. Investigacion Narrativa.

Introdução

Articulo3 a minha escrita ao longo do espaco-tempo desta pes-
quisa com a situacao política e social em que vivemos em fun-
cao da pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus4,
projetando-me para acões em defesa da ciência, como professor,
pesquisador e formador de cidadaos (Goncalves, 2000; Novoa,
2007; Santos, 2020).

Nesse sentido, apresento esta pesquisa como uma paisagem5

em que ocorre uma investigacao virtual para tecer narrativas da
minha propria prática pedagogica e relatos de jovens6 do Ensino
Medio, mais especificamente de um curso tecnico da Educacao
Profissional, a partir de experiências desenvolvidas no formato
remoto de ensino de Física em atividades voltadas para a pro-

3 O texto e apresentado em primeira pessoa do singular com forma de posicio-
namento e escrita feita pelo primeiro autor em funcao de sua autoria feita na
tese. No entanto, todas essas assertivas e articulacao de ideias foram propos-
tas/organizadas colaborativamente com a autora/ orientadora.

4 Abro um parêntese para situar o leitor que o momento atual destacado se
refere ao contexto da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2, vírus
causador da doenca infectocontagiosa chamada Covid-19), que tem trans-
formado o cenário social, político e educacional no mundo.

5 Assumo o termo “paisagem” como o espaco que descreve o lugar em que
a experiência acontece, ao princípio da continuidade, por estar intimamente
relacionada ao processo da temporalidade e da interacao que ocorre no pro-
cesso da minha autoformacao docente e as múltiplas relacões com a apren-
dizagem dos estudantes.

6 Ao tratar o termo “jovem”, na forma singular ou plural, estou referenciando
os adolescentes que compõem a Educacao Básica, no âmbito da Educacao
Profissional Tecnica de Nível Medio, público que em geral tem a sua faixa
etária variando dos 15 aos 17 anos de idade.R
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mocao da Alfabetizacao Científica e Tecnologica7 ACT (Fourez,
1994; Chassot, 2000; Lorenzetti, 2000; Sasseron, 2008; Pizarro,
2014) dos estudantes.

Inspirome no que diz Santos (2010; 2020) sobre o pensar da
pedagogia para a docência em tempos remotos. Nao e somen-
te pensar em mim mesmo, como professor, mas compreender as
mudancas para a aprendizagem dos estudantes, das diferentes
classes sociais, a fim de dar sentido prático ao ser professor, em
um processo de autorreflexibilidade8, cuja pandemia nos traz li-
cões pedagogicas, no presente, e nos trará outras em tempos vin-
douros, em um processo de autoformacao (Pineau, 2010).

Em tempos de discursos ultraconservadores, nos quais as pes-
soas têm vivenciado uma superexposicao de opiniões e (in)ver-
dades diante de fenomenos e situacões-problema que muito têm
afetado a populacao mundial, coloco-me em um posicionamen-
to de inquietude e busca acerca do meu papel como professor
de Física que tem me feito (re)pensar o ensino para mediar uma
aprendizagem do conhecimento que ganhe efeito no processo de
educacao científica para a formacao de cidadaos críticos (Morin;
2005; Novoa, 2007; Santos, 2020).

Considerando tais discussões, busco direcionar a presente pes-
quisa ao seguinte problema de investigacao: Em que termos se
constituem as experiências pedagogicas em Física, desenvolvidas
em um espaco colaborativo no período da pandemia de Covid-19,
para o processo de transformacao da propria prática docente, ao
tempo em que propiciam a alfabetizacao científica e tecnologica
de estudantes?

Centro meu olhar de pesquisador narrativo na sala de aula no
contexto da Educacao Básica, apos uma decada atuando como pro-

7 Para situar o leitor, já deixo claro, antecipadamente, que assumo o compro-
misso em argumentar sobre a expressao ACT (Alfabetizacao Científica e
Tecnologica) com base emMilare, Richetti, Lorenzetti e Alves-Filho (2021),
por considerar esta obra um dos referenciais mais robustos ao atender as
expectativas da área e trazer os grandes expoentes pesquisadores brasileiros
que discutem o assunto em questao.

8 A autorreflexibilidade, apresentada por Clandinin e Connelly (2015), e fun-
damental em nossos relatos/narrativas por apresentar uma “autoconsciên-
cia” em relacao à propria condicao que (re)contamos as experiências vivi-
das.
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fessor no Ensino Medio, com o intuito de tecer análises pedagogi-
cas acerca da propria formacao docente em Física, bem como para
pensar no protagonismo juvenil para a valorizacao da ciência e da
educacao científica, como propõemAuler & Delizoicov (2001).

E nesse intuito que meu olhar investigativo incide sobre as
experiências vividas e relatadas por meus alunos tendo como ob-
jetivo o de compreender como se constituem as experiências pe-
dagogicas em Física, desenvolvidas em um espaco colaborativo
no período da pandemia de Covid-19, com vistas ao processo de
transformacao da propria prática docente e para a promocao da
alfabetizacao científica e tecnologica discente.

Em termos formativos, tanto as experiências vividas e rela-
tadas pelos estudantes, como o desenvolvimento das atividades
pedagogicas desenvolvidas sao elementos aqui discutidos e ana-
lisados como forma de aproximacao/distanciamento do processo
de investigacao. Portanto, os meus relatos/narrativas e os dos es-
tudantes sao tecidos nesta compreensao mais ampla.

Marco de referência

Todas as experiências devem ser consideradas válidas para se
compreender as realidades de sala de aula e a construcao do con-
hecimento científico. Assim como nao existe um aluno único,
tambem nao existe uma prática pedagogica neutra nem uma ex-
periência vivida sem sentido (Goncalves, 2000).

Para Santos (2010), os contextos socioculturais, principalmen-
te da sala de aula, funcionam como uma bússola com múltiplas
orientacões, a fim de evitar que creiamos em verdades absolutas e
variáveis que podem ser monopolizadas como único caminho de
ensinar e aprender.

A partir do momento que destaco a instrumentalizacao da
minha prática de ensino ao longo das experiências vividas, cons-
truo um percurso para a compreensao da minha propria prática,
trazendo elementos que me (auto)formam e me constituem como
sujeito social (Pineau, 2010, Josso, 2004). Desta forma, dou des-
taque ao potencial do que pode ser feito no processo de ensino,
como forma de desenvolver a autonomia e o espírito crítico dos
estudantes sobre a ciência (Auler & Delizoicov, 2001).
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Nao podemos nos manter nos ritos das escolas dos seculos
passados, precisamos ir alem dos nossos objetivos da docência,
pois a centralidade nao deve ficar na figura do professor, mas na
aprendizagem, pois “tudo e importante, desde que nao se esqueca
que a prioridade primeira dos docentes e a aprendizagem dos alu-
nos” (Novoa, 2007, p. 6).

Nos termos de Gadotti (2007, p. 55), tambem compreendo que
“a docência e uma atividade baseada em perguntas. Por isso nao
e uma atividade rotineira. [...] Cada dia o ser humano e diferen-
te”. Nesse sentido, todas as acões pedagogicas geram reacões de
aprendizagem nos alunos.

Praia e Cachapuz (1994) destacam que a imagem feita pelos
professores sobre a ciência nao está tao distante daquela que os
proprios alunos compreendem, aparecendo como um percalco da
educacao científica, mas que, por outro lado, essa imersao no en-
tendimento da natureza da ciência deve ser feita pelo professor,
a fim de refletir sobre a sua prática e (re)inventar-se na forma de
ensinar.

No tocante a este debate, Cachapuz, Praia e Jorge (2000) de-
fendem que essa mudanca na postura do professor reforca um
ensino mais ligado ao cotidiano dos estudantes, com uma ideia
plural, social e culturalmente associada à mudanca de atitudes e
na motivacao para ensinar/aprender. E um movimento para corre-
lacionar os conteúdos da disciplina à construcao do conhecimento
científico.

Estudos e debates em defesa de um ensino de Ciências capaz
de potencializar e (trans)formar os saberes no Ensino Medio re-
forcam a necessidade de práticas docentes para a aprendizagem
autonoma, a fim de suscitar nos jovens uma dimensao social, polí-
tica e cultural do conhecimento científico (Freire, 1996; Gil-Perez
et al., 2001; Demo, 2003; Cachapuz et al. (2005), Morin, 2005;
Chassot, 2000).

Encontro em Fourez (1994), Freire (1996), Chassot (2000),
Goncalves (2000), Lorenzetti (2000), Santos (2010; 2020); Josso
(2004), Cachapuz et al. (2005), Novoa (2007), Sasseron (2008),
Fraiha-Martins (2014), Pizarro (2014), Pineau (2010) e Clandinin
e Connelly (2015) elementos necessários que dao sentido à expe-
riência da minha prática docente sobre os percursos que assumo,
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no processo da autoformacao e da propria prática, possibilitando-
construir narrativas acerca do desenvolvimento de uma investi-
gacao em ensino de Física com o envolvimento em atividades de
promocao à ACT.

Ao tratar da ACT como centralidade do processo de investi-
gacao junto os estudantes, vou ao encontro dos referenciais que
assumem esta abordagem, apesar da multiplicidade semântica
dos termos, cujo objetivo aponta para um elemento comum da
aprendizagem no ensino de Ciências, cujas discussões pautadas
em Fourez (1994), Chassot (2000), Lorenzetti (2000), Auler e
Delizoicov (2001), Sasseron (2008) e Pizarro (2014) vao se in-
corporando à minha escrita.

Diante das concepcões e apontamentos supramencionados, a
minha prática vem sendo desenvolvida, em termos formativos,
com uma maior aproximacao dos objetivos de aprendizagem dos
alunos, pautada em práticas que culminam na educacao científica
e tecnologica dos estudantes.

Desenho metodológico

FIGURA I. Design do ensino de física remoto para ACT

Nota: adaptacao de Cachapuz, Praia e Jorge (2000).R
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Passados mais de 20 anos da publicacao de Cachapuz, Praia
e Jorge (2000) em que anunciam as primeiras reflexões sobre o
EPP, cá me apresento com metade desse período na docência, bus-
cando romper barreiras que garantam a qualidade de argumentar
sobre o motivo de eu ensinar conteúdos de Física da forma como
ensino, visando à educacao científica dos estudantes. Com base
na discussao sobre o EPP no âmbito do ensino de Física remoto,
a investigacao ganhou corpo ao utilizar dez encontros, como dis-
criminado no design da Figura 1.

Esta investigacao resultante do ensino de Física remoto para
a ACT, como exponho na Figura 1, ganha sentido para a com-
preensao da prática com foco na aprendizagem e nas experiências
desenvolvidas, constando elementos formativos, tais como:

• Interdisciplinaridade: desenvolvimento conjunto e in-
terativo entre saberes para verbalizar relacões como
prática formativa e gestao de equipes, de forma contex-
tualizada e colaborativa, por uma finalidade única de
aprendizagem;

• Experiências científicas vivenciadas: valorizacao das vi-
vências de cada aluno com a ciência, pleiteando sua rea-
lidade, opiniões e ideias para mediar a um conhecimento
consolidado da Física como produto historico e cultural
da humanidade;

• Pensamento etico-crítico: capacidade de ouvir a voz dos
alunos no que tange a pensamentos e avaliacao de fatos
que acontecem em meios de divulgacao para que sejam
orientados sobre o papel da etica, da moral e da crítica
sobre a ciência;

• Projeto de vida: orientacao dada como mediacao psi-
copedagogica para cumprir o papel formativo dos estu-
dantes, sobre seus propositos de vida, no percurso das
atividades de iniciacao científica com vistas à difusao da
ciência, em termos sociopolíticos;

• Proatividade e engajamento: fornecimento de hipoteses
e perguntas que sustentem (in)certezas, a fim de que os
estudantes possam compreender a natureza da pesquisa
científica e obter resultados satisfatorios do conhecimen-
to científico;

R
ED

E
D
E
PÓ

S-G
R
A
D
U
A
CÁ

O
EM

ED
U
C
A
C
Á
O
D
A
A
M
ER

IC
A
LA

TIN
A
(RED

PEEL)



200 Trayectorias educativas en América Latina: prácticas, gestión y políticas

• Integracão de saberes: elaboracao de ideias articuladas
com as diversas áreas do conhecimento para solucionar
problemas da sociedade, minimizando o distanciamento
entre os saberes;

• Engajamento e protagonismo: estímulo formativo para a
busca de ideias inovadoras que envolvam os estudantes
em suas escolhas de resolucao de problemas e na capa-
cidade de desenvolver trabalhos para alem da mediacao
pedagogica do professor;

• Trabalho colaborativo: fortalecimento e planejamen-
to do trabalho em equipes na busca de resolver situa-
cões-problemas em diversos âmbitos;

• Interatividade e comunicacão: potencializacao de intera-
gir em meios digitais e sociais para difundir, propagar e
divulgar a ciência, como premissa para a formacao cidada.

A vivência desta pesquisa foi desenvolvida em um espaco for-
mativo virtual, no qual os estudantes puderam compreender as
suas experiências na busca pelo (re)conhecimento de si a partir
de narrativas, sejam orais ou escritas, em que o corpo deste pro-
cesso foi promovido pela internet, por meio do EPP remoto (Ne-
ri-de-Souza & Bicudo, 2016).

Partindo do princípio da complexidade de abordagem da Pes-
quisa Qualitativa, adotei essa postura na investigacao por saber
das múltiplas relacões que me sao possibilitadas como sujeito
imerso em uma realidade tambem complexa, estando em um ce-
nário que flui em uma transicao didática, pedagogica e epistemo-
logica do ensino e da aprendizagem, em um fenomeno multifa-
cetado, explorando questões determinadas/relacionadas às acões
desenvolvidas neste espaco formativo (Deslauriers, 1991).

O meu adentrar no cenário da investigacao, em uma otica mais
profunda como professor, fez-me assumir a Pesquisa Narrativa
(Clandinin & Connelly, 2015) para criar e estabelecer uma maior
aproximacao com os colaboradores –os estudantes–, entenden-
do-a como metodo de pesquisa e, ao mesmo tempo, como feno-
meno a ser investigado, a fim de criar maior familiaridade com os
pressupostos teorico-metodologicos da formacao dos estudantes
em atividades que buscam promover a ACT.
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Mesmo diante do cenário único que podemos ter para este
momento e, ao usar metodologias que nos exigem um olhar sen-
sível sobre as experiências (re)vividas e (re)contadas no espaco
da internet, o máximo das sensacões foi captado a partir das ex-
periências que tenho garantido, mesmo diante dos desafios e das
oportunidades que a internet tem nos oferecido (Neri-de-Souza
& Bicudo, 2016). Assumo, nesse sentido, as Situacões de Estudo
pelo fato de possibilitarem uma relacao da realidade vivenciada
pelos estudantes durante a pandemia e aprimorar a articulacao
entre os saberes científicos da Física. Essa abordagem permite a
ressignificacao dos saberes científicos, ao tempo em que promovo
a ACT em sala de aula aos estudantes.

Nesse sentido, Maldaner e Zanon (2001) corroboram que a Si-
tuacao de Estudo e umametodologia que trabalha uma situacao da
realidade (complexa, dinâmica, plural), presente no cotidiano dos
estudantes, em suas vivências dentro e fora da escola, contribuin-
do para a formacao de um sujeito crítico, a partir da problematiza-
cao de saberes reais. Desta forma, assumo as Situacões de Estudo
para a prática pedagogica, tal como descrevo no Quadro 1.

QUADRO I. situações de estudos e suas interrelações
para a educação científica

Turma Situacões de Estudos Conceitos de Física que
podem ser trabalhados

3º ano
Ensino
Medio

Situacao de Estudo I: A
eletricidade em meio à
pandemia: do consumo diário
aos impulsos eletricos no corpo
humano

Eletricidade, energias
renováveis e nao-
renováveis, carga eletrica,
campo eletrico, corrente
eletrica, impulsos eletricos,
energia eletrica...

Situacao de Estudo II: Radiacao
e combate atomico para a
inativacao do coronavírus

Radiacao, nanopartículas,
radioatividade, ...

Nota: elaboracao propria.

Do Quadro 1, destaco que as Situacões de Estudo abrangem
uma totalidade de conceitos científicos que podem ser trabalha-
dos em várias turmas, inclusive, sofrendo as adaptacões neces-
sárias para corresponder à necessidade e faixa etária da turma.
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Desta experiência, a importância em anotar os meus registros,
as observacões e fazer apontamentos ao longo do processo foram
indispensáveis para caracterizar e compreender a minha prática
autoformativa, alem de poder expor as concepcões pedagogicas
sobre a aprendizagem dos estudantes em cada etapa (Goncalves,
2000; Pineau, 2010).

Esses materiais podem ser entendidos como uma captura para
alem dos múltiplos enredos já existentes, mas que outro olhar da
escrita narrativa nao fique discrepante. Desse modo, diante da se-
lecao desses instrumentos de textos de campo organizei o corpus
da pesquisa, a fim de sistematizá-lo em um texto mais robusto, em
diálogo com a literatura da área.

Nesta organizacao da análise, os fragmentos do meuMemorial
de Formacao Docente apresentado durante a selecao doutoral e

complementado durante a investigacao, os excertos do Diário de
Docência elaborados durante a prática, os Memoriais Reflexivos
dos estudantes, os Diálogos com os estudantes, os Relatos Indi-
viduais que surgiram e as Entrevistas Coletivas com grupos de

estudantes compuseram o material empírico da investigacao, nos
quais constam os textos de campo, como processo de reflexao
e investigacao da experiência no (re)conhecimento da minha
propria prática docente para a educacao científica dos estudantes.

Preocupado com estas construcões narrativas, diante da com-
posicao dos textos de pesquisa, recorri ao referencial teorico-me-
todologico da Análise Textual Discursiva (ATD), proposta por
Moraes e Galiazzi (2011), que atendeu meu anseio para desen-

volver uma pesquisa narrativa e que permitiu uma tessitura das
experiências vivenciadas.

Esse mergulhar nos textos de campo para compor a escrita da
investigacao me submeteu a uma prova de releitura constante do
material empírico e a fazer inter-relacões, tecer confluências e
apresentar as relacões existentes entre a pesquisa e a prática auto-
formativa. Esse movimento de ir e vir nos/dos textos, fez com que
eu pudesse fazer articulacões possíveis entre o EPP, a Pesquisa
Narrativa e a ATD, com foco na análise dos relatos, que sao co-
municados em forma de dois metatextos.
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Interpretação de resultados

Dos encaminhamentos metodologicos assumidos, discuto os re-
sultados em dois metatextos:

Autoformação docente: experiências vivenciadas e educação
científica, tecendo caminhos para uma mediação pedagógica
virtual (muito) necessária

Esse movimento de imersao, do ir e vir na pesquisa e nas min-
has experiências, agregou qualidade na forma como analisei os
relatos dos estudantes-colaboradores, bem como na organizacao
da argumentacao aqui explicitada, compreendendo vivências/ex-
periências que constituíram uma ressignificacao por meio dos re-
latos das experiências vividas, facilitando as reflexões que emer-
gem neste processo de caminhada como as já vividas e compõem
novos sentidos à docência (Goncalves, 2000, Josso, 2004, Novoa,
2007, Pineau, 2010).

Cabe a mim, a partir deste momento, desenvolver enredos que
se organizam e sistematizam os saberes expressos pelos colabo-
radores na forma de relatos que se constituem e se caracterizam
como objeto de análise mais ampla, em que busco (re)consti-
tuir novos sentidos, pois cada experiência vivida pressupõe uma
proxima, segundo o princípio da continuidade, defendido por
Clandinin e Connelly (2011), como uma característica importante
da pesquisa narrativa.

A fim de me aprimorar profissionalmente, como forma de rein-
ventar o que aprendi com esta experiência, busquei no processo
de autoformacao um enfrentamento à situacao para superar as di-
ficuldades pedagogicas que surgissem. Passamos entao a viver
uma experiência compartilhada e pudemos contar as vivências,
estabelecendo as suas múltiplas relacões subjetivas entre nos
(Goncalves, 2000, Pineau, 2010, Fraiha-Martins, 2014).

Em termos didáticos, eu, como professor, e os estudantes esti-
vemos em situacao de interatividade virtual, para aquem da pos-
sibilidade da interacao interpessoal, em um contexto diversifica-
do e complexo, que tentava sustentar as atividades acadêmicas e,
muitas vezes, sem possibilidade do uso da câmera, por limitacao
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do uso de dados, em que a investigacao vai encontrando novos
caminhos em funcao de uma “nova” realidade (Minayo, 2016,
Neri-de-Souza & Bicudo, 2016).

Nao era ser somente um professor de Física racional, pois o
emocional estava mais comprometido, mas precisava ser supera-
do, em especial reconhecendo as nossas emocões, imbricadas nas
dinâmicas relacionais, tanto as interpessoais como as do cenário
virtual em que estávamos imersos (Clandinin & Connelly, 2015;
Paula, 2023, Pereira, 2023).

Nesses termos, a mediacao pedagogica deveria ser garantida
para que os estudantes nao tivessem prejuízos à sua aprendiza-
gem, apesar de que falar em “prejuízo” parecia nao muito apro-
priado para o momento, mas tinha em mente que o cenário virtual
possibilitava uma cultura digital para promover a aprendizagem,
tal como refere Fraiha-Martins (2014), ao defender que os recur-
sos tecnologicos se incorporam ao processo educacional em seu
uso pedagogico.

FIGURA II. Eu e a turma: um cenário formativo
virtual e suas inter-relações

Na Figura 2, apresento um esboco representativo das minhas impressões sobre
este momento pandêmico que vivenciamos no espaco virtual de aprendizagem,
junto com as inter-relacões que existem entre mim, meus alunos, o conhecimento
científico e o processo de ACT dos estudantes que construímos de colaborativa-
mente nas relacões experienciais de vida que (re)contamos (Clandinin & Conne-
lly, 2015).
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De fato, essa mediacao deveria ser sempre bem planejada/or-
ganizada para que os objetivos dos encontros pudessem ser al-
cancados de forma a atender as minhas perspectivas e as dos es-
tudantes, em sua formacao humanística para a cidadania, focada
na investigacao e buscar as evidências da ACT.

Essa experiência aqui relatada pode ser materializada na Figu-
ra 2, a seguir, na forma como concebi as experiências (re)vividas,
(re) contadas e aqui expressas em narrativas.

Desta forma, optei por mobilizar conceitos que tivessem relacões
com o que estávamos vivenciando e ouvindo bastante no período da
pandemia. Desta minha inquietacao e que desenhei o Quadro 1 que
apresenta as Situacões de Estudo e suas inter-relacões para a educa-
cao científica, a fim de promover os indicadores daACT.

Considero esta acao como uma importante atitude que desen-
volvi para que os alunos percebessem vários conceitos de Físi-
ca que apareciam no contexto da pandemia, como “velocidade”,
“distanciamento”, “propagacao”, “eletricidade”, dentre outros.

Os conceitos científicos sao muito importantes para que os
proprios estudantes percebam que eles possuem sentidos e signi-
ficados específicos da propria área, organizando e caracterizando
o pensamento científico e compreendam a ocorrência dos feno-
menos no cotidiano (Pereira, 2023).

Mesmo que nem todos estejam correlacionados com o senti-
do expresso na Física, vejo como importante discuti-los para que
saibam distinguir o senso comum do conhecimento científico, a
partir da experiência que possuem e como sao desenvolvidos por
meio dos processos culturais, ampliando as concepcões da ciên-
cia, o que respeita o papel atribuído às experiências (Cachapuz et
al., 2005). A empatia entra neste processo como um elemento que
me amplia como cidadao e faz com que eu compreenda mais ain-
da o processo que todos os estudantes estao vivenciando. Isso nao
me limita a somente pensar como professor, mas como ser social,
como um ser humano que entende as experiências dos demais, a
partir de um contexto dinâmico, que envolve vidas e experiências
contadas no espaco tridimensional e de autoformacao docente
(Pineau, 2010; Clandinin & Connelly, 2015).

Refletindo sobre minha mobilizacao em adaptar o modo como
ensino conteúdos de Física, assumi cinco princípios de design
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formativo, já expostos anteriormente, por meio de Situacões de
Estudo, capazes de produzir sentidos para a experiência, estabe-
lecer inter-relacões e criar significados para a prática social, como
demonstrado na Figura 3.

FIGURA III. A mediação pedagógica das Situação de Estudo no
espaço virtual para a educação científica

Nota: Na Figura 3, destaco espacos que se entrecruzam em suas apropriacões pe-
dagogicas, no design formativo por mim organizado, como um contexto repre-
sentativo da formacao realizada, expressando os elementos capazes de facilitar a
educacao científica dos estudantes, sob a minha mediacao pedagogica no ensi-
no remoto. Portanto, a minha dinâmica sobre a acao com elementos formativos
proprios da forma como eu ensino se articula às implicacões sociais da ciência e
tecnologia para a vida dos estudantes e o canal de comunicacao existente, cuja
interface possibilita a mediacao pedagogica, por meio dos recursos tecnologicos
como ferramentas de aprendizagem (Fraiha-Martins, 2014, Paula, 2023).

Alfabetização Científica e Tecnológica em Física durante a
pandemia: compreendendo contextos, aprendizagem(ns)
e reflexões

Por se tratar de uma turma de 3º ano do Ensino Medio, temos
um currículo voltado para o estudo do Eletromagnetismo – Ele-
trostática, Eletrodinâmica e Magnetismo –, que reforcam a minha
visao de professor na área e como eu posso fazer articulacões
possíveis para aprendizagem científica, sempre articulado comR
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o meu planejamento pedagogico de forma sistemática, tal como
apontado por Lorenzetti (2000), Sasseron (2008), Paula (2023) e
Pereira(2023).

Nesse sentido, elaborei, em diálogo com a literatura pertinen-
te, a Situacao de Estudo I para a disciplina de Física III intitulada
“A eletricidade em meio à pandemia: do consumo diário aos im-
pulsos eletricos no corpo humano” (Ver Apêndice C da tese), ca-
paz de envolver conceitos proprios da eletricidade e criar relacões
com os conceitos ou situacões que vivenciamos no período da
pandemia. Dentre receios e sentimentos de inovacao pedagogica,
produzir essas Situacões de Estudo e ver como podem ser aceitas
na turma, cria em mim uma provocacao que venho trazendo ao
longo de todas as minhas narrativas docentes “Como ensinar e
aprender Física em tempos de pandemia?”.

Há muito a alcancar para que o professor consiga fluidez em
sua naturalidade metodologica, em que o lugar da investigacao
permite escutar/escrever um conhecimento sobre nos mesmos e
sobre os outros, como um processo de transformacao da minha
propria prática, em uma acao crítico-reflexiva (Goncalves, 2000;
Josso, 2004, Pineau, 2010).

Alem disso, as narrativas que sustento aqui dao conta de serem
bons indicadores desse processo de alfabetizacao, mas requerem
que cada professor possa olhar sensivelmente o contexto em que
os estudantes estao inseridos, suas crencas e como contam as
experiências que vivem (ou viveram) no período da pandemia,
possibilitando um encontro dos sujeitos que fazem parte desta
mesma experiência, permeados por condicões internas/externas
peculiares de cada um (Clandinin & Connelly, 2015).

Desta maneira, o diálogo coletivo, no Quadro 2, apresenta na-
rrativas transcritas apos a implementacao desta Situacao de Estu-
do em sala e tece essas relacões:
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QUADRO II. Diálogos coletivos sobre os conceitos
da Situação de Estudo

Acao Pedagogica Narrativas dos estudantes
Análise da interacao

dialogica
professor-estudantes

Que conceitos científicos
vocês conseguem identifi-
car na Situacao de Estudo?
Podem marcar e sinali- zar
para mim.

• Eletricidade, impulsos
eletricos, consumo de
energia... (Nanda)

• Professor, alem dos que
a Nanda falou, apontei
as restricões sanitárias,
a co-vid-19, as usinas
hidreletricas (Giulia)

• Energias renováveis e
impactos ambientais
(Mara)

• O que mais me chamou
a atencao foi esse trata-
mento de eletroestimula-
cao dos músculos (Joao).

• Achei bem interessante
tambem, principalmente
porque diz respeito a
quem teve sequelas da
covid-19 (Laís)

• Sim, mas se eu for olhar
dentre todos esses que já
falaram, percebo que o
texto explora mais esse
tratamento e a questao
do consumo de energia
eletrica nas casas (Bian-
ca)

Busco explorar a oralidade
dos estudantes a partir
da leitura e imersao na
Situacao de Estudo para
que eles possam perceber
relacões existentes entre
os conceitos de Física e
alguns que estao sendo
muito falados neste perío-
do da pandemia. Noto uma
imersao no texto e a
maioria dos alunos percebe
os conceitos centrais da
discussao apresentada.
Vejo como um ponto
relevante, pois sabem e
conseguem interpretar os
conceitos mais relevantes
que situo como situa-
cões-problemas do contex-
to da pandemia
e podemos estudá-los em
Física.

Mais algum con- ceito
que cha- mou a atencao de
vocês?

• Bem, outro ponto da
pesquisa trata dos impul-
sos eletricos, mas vejo
que tem relacao com
esse tratamento que o
Joao e a Bianca falaram
(Monica)

• Tem mais, professor?
(Íris)

Continuo fazendo indaga-
cao para buscar situá-los
com mais firmeza na aná-
lise e na interpretacao que
fizeram para que possamos
explorar melhor a situacao
de investigacao. Mesmo
timidamente, Monica
reforca o que os colegas
já sinalizaram e Íris me
indaga querendo saber
mais elementos centrais
do texto, algo comum nas
escolas:
o aluno querer respostas
prontas do professor.
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Há correlacões entre os
conceitos, mas percebo
que conseguem explorar
bem a Situacao de Estudo.

• Entao... (Joao) Em seguida faco uma con-
firmacao nas correlacões
feitas pelos estudantes, es-
clarecendo que e sempre
necessária essa imersao
para que os estudantes se
apropriem dos conceitos
científicos estudados, em
suas correlacões.

Percebem uma relacao en-
tre os conceitos de Física
e os que estao em voga
nesse período da pande-
mia?

• Sim (Ivys, Mara,
Joao...)

Como percebo a inquie-
tacao existente sobre o
que mais há por vir, faco
outra pergunta para que
eles possam se posicionar,
mas sem dar respostas
bem elabora-das como
esperam. Como fazem
uma afirmacao, aproveito
para explorar explicacões
científicas.

Sabemme explicar cien-
tificamente o que podem
representar para a nossa
realidade atual?

• kkk imaginei que ia nos
perguntar isto mesmo!
(Joao)

• Professor, se o senhor
der mais tempo a gente
consegue trazer explica-
cões melhores sobre
esses conceitos. (Gisele

Por me conhecerem, os
alunos sabem que nao
costumo dar respostas
prontas para eles, mas que
fico desafiando em busca
de ideias e percepcões que
eles possuem e possam
me falar para dialogar-
mos.

Claro! Mas quais concei-
tos científicos sao mais
explorados na Situacao de
Estudo?

• Eu diria que energia,
eletroestimulacao e
impulsos eletricos
(Bianca)

• Mas se eu estudar a
eletroestimulacao, os
impulsos vao aparecer
com certeza (Adriana)

• Entao... (Joao)
• Acho que somente os
dois, mesmo: eletroesti-
mulacao... (Gisele)

• ... e a energia eletrica
(Íris)

• Isso! (Gisele) Entao e
isso mesmo: o trata-
mento por eletroesti-
mulacao e o consumo
de energia eletricas nas
casas (Bianca)

Reforco as indagacões
para que eles possam
compreender o papel
entre os conceitos e des-
taquem quais podem ser
os conceitos chaves que
podemos explorar. Dessa
forma, os alunos buscam
um consenso sobre quais
conceitos trabalhados na
Situacao de Estudo podem
ser os mais explorados.
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Entao, vocês terao um
tempo para fazer essa
pesquisa e
no proximo encontro
vamos explorar essas
concepcões científicas.

• Tudo bem! (Myllena) Esse momento gera um
clima de que os caminhos
que propus parecem coe-
rentes com a proposta pe-
dagogica e, nesse sentido,
os alunos sao estimulados
a fazer atividades de pes-
quisa sobre os conceitos
científicos trabalhados.

Nota: Ao surgirem dois conceitos científicos importantes da imersao na Situacao
de Estudo I – o tratamento por eletroestimulacao a pacientes com sequelas da
covid-19 e o consumo de energia eletrica nas residências, principalmente –, os es-
tudantes têm a possibilidade de pesquisar mais sobre os conceitos e buscar relacões
que possam justificar o processo que explique os fenomenos, criem argumentos
e possam explicar tais ideias como propõem Chassot (2000), Lorenzetti (2000),
Sasseron (2008), Pizarro (2014) e Fourez (1994).

Sao vivências apropriadas para que eu possa deixar que eles
criem esse engajamento proprio no processo de formacao e ten-
ham em mente que, quando mediados pedagogicamente, conse-
guem ter êxito na educacao científica e tecnologica, em que os
alunos compreendem os problemas concretos para satisfazer as
necessidades sociais (Chassot, 2000; Lorenzetti, 2000; Cachapuz
et al., 2005; Sasseron, 2008; Pizarro, 2014; Fourez, 1994).

Ao mesmo tempo em que “solto a mao” deles para que pos-
sam ir em busca de novas compreensões, tento sempre me man-
ter proximo para que as suas pesquisas/investigacões nao sejam
feitas em qualquer canal de comunicacao, principalmente porque
neste processo a fidedignidade dos dados e muito importante para
a aprendizagem, a fim de sustentar a ACT.

No encontro subsequente, questiono inicialmente a turma so-
bre o que pesquisaram. Nanda se manifesta dizendo

Professor, eu descobri que o tratamento mencionado sobre
eletroestimulacão dos músculos e feito em fisioterapias, tem
efeitos no corpo do paciente, de modo a estes conseguirem
recuperar consideravelmente ou parcialmente os movimentos
que foram prejudicados devido à contaminacao da covid-19.
Qual a explicacão científica para isto? O tratamento ativa as
fibras musculares de contracao rápida, enquanto na contracao
convencional por atividade física, ocorre a ativacao das fibras
de contracao lenta. [EXCERTO DO DIÁLOGO COM NAN-
DA, grifos meus]R
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Na narrativa expressa por Nanda, busquei elementos centrais de
como ela se percebe no centro da investigacao e nao necessa-
riamente as respostas a isto, nao sendo apenas uma observacao
passiva, mas a sustentacao de um fenomeno explicado mais pro-
fundamente (Cachapuz et al., 2005; Paula, 2023), assumindo pro-
tagonismo na propria aprendizagem.

Portanto, neste processo de realizar investigacões sobre pro-
blemas reais, proximos da vida cotidiana dos estudantes, e possí-
vel a criacao/levantamento de hipoteses, a organizacao de ideias
que sao estruturadas e e possível sistematizar conclusões sobre os
resultados que sao obtidos, sob a mediacao pedagogica do pro-
fessor que, durante a pandemia, tambem resultaram em trabalhos
como os de Paula (2023) e Pereira (2023), desenvolvidos no En-
sino Medio em Física.

Conclusões

O contexto do ensino remoto que vivemos, em pleno seculo XXI,
em funcao da pandemia, trouxe reverberacões intensas, tanto so-
bre o processo de ensino dos professores como no de aprendiza-
gem dos estudantes, algo ainda sem precedentes quanto aos im-
pactos educacionais relacionados a longo prazo.

As mudancas da prática pedagogica no período da pandemia
se mostraram ainda pouco eficientes quando discutimos tecnolo-
gias digitais na educacao, pois mesmo com um amplo processo
teorico que conhecemos, a prática ainda se mostrou pouco eficaz,
sobretudo em funcao das historicas desigualdades socioeconomi-
cas existentes no Brasil.

Ao trazer a problemática da pandemia que nos assolou (e ainda
levamos marcas deste processo) e inter-relacionar com os concei-
tos de Física, consegui deixar o processo de ensino mais comple-
xo, com impacto social forte, sobretudo por ser problematizado
por meio da Educacao CTS.

Revivendo essa experiência, compreendo que ela, com a dinâ-
mica do ensino de Física durante a pandemia, foi complexa e
coadunou com as mais distintas variáveis pedagogicas do ensino
e da aprendizagem, construindo uma visao mais ampla sobre a
construcao do conhecimento científico, mesmo em um período
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de distanciamento social e restricões tecnologicas dos estudan-
tes.

Neste processo, sob o olhar do EPP, observei que os estu-
dantes criaram estrategias investigativas, levantaram hipoteses,
argumentaram e opinaram sobre conceitos estrategicos trabalha-
dos, discutiram assuntos e temáticas inerentes ao processo, assim
como conseguiram criar relacões mais complexas do conheci-
mento, inclusive na relacao dos aspectos sociais e ambientais da
pandemia sobre o consumo de eletricidade.

Alem disso, o ensinar os conteúdos de Física e inter-relacio-
ná-los com os conceitos tao ouvidos e lidos durante a pandemia
possibilitou aos estudantes construcao de conhecimentos cien-
tíficos reais, capazes de criar compreensao do contexto vivido,
propor ideias, discutir solucões, propor situacões reais em ciência
e tecnologia, bem como desenvolver reflexões na perspectiva da
formacao humanística como cidadaos ativos e participativos em
sociedade.

Para professores que ensinaram física durante a crise da ciên-
cia (que ainda nao e um assunto acabado) e a pandemia, uma
recomendacao essencial e adotar uma abordagem flexível e adap-
tativa no ensino. E preciso reconhecer que os alunos enfrentam
desafios únicos, como o acesso desigual à tecnologia e o estresse
emocional e ainda persistem os efeitos desse processo na apren-
dizagem.

Outra recomendacao prática e integrar a crise da ciência e a
pandemia como temas centrais no currículo de Física, utilizan-
do-os como exemplos contemporâneos para discutir a aplicacao
real da ciência na resolucao de problemas globais. Isso pode ser
feito atraves da análise crítica de dados sobre a covid-19, como
taxas de transmissao ou eficácia de vacinas, para ilustrar prin-
cípios físicos como estatística, modelagem matemática e termo-
dinâmica.

Portanto, compreendo uma fase processual sobre as acões de
mediacao pedagogicas assumidas por mim para garantir uma edu-
cacao científica dos estudantes, a fim de contemplar conhecimen-
tos vividos quando as aulas acontecem, os problemas sociais en-
frentados pela populacao, alem de pensar sobre os passos a serem
tomados a partir deste enfrentamento de uma problemática social.
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Los burocratas de nivel calle en un bachillerato de
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Resumen

Este trabajo indaga sobre la forma en que los docentes de un
Bachillerato Integral Comunitario (BIC) en Oaxaca, Mexico,
implementan la Reforma Integral de Educacion Media Superior
(RIEMS).

Uno de los propositos de esta reforma fue lograr una educacion
de calidad, a traves de un enfoque en competencias en la prácti-

1 Derivada de la tesis titulada “Los burocratas de nivel calle como implemen-
tadores de la RIEMS en dos bachilleratos de Oaxaca: Un análisis de política”
para obtener el grado de Doctora en Pedagogía en el programa de Maes-
tría y Doctorado en Pedagogía. Facultad de Filosofía y Letras. Sustentada:
11/01/2024. http://132.248.9.195/ptd2023/octubre/0849090/Index. html.

2 Derivado da tese intitulada “Burocratas de rua como implementadores do
RIEMS em duas escolas secundárias de Oaxaca: uma análise política” para
obter o grau de Doutor em Pedagogia no programa de Mestrado e Doutora-
do em Pedagogia. Faculdade de Filosofia e Letras. Suportado: 11/01/2024.
http://132.248.9.195/ptd2023/octubre/0849090/Index.html.
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ca docente. Los objetivos de la investigacion consistieron en ob-
servar la forma en que estos sujetos educativos la implementan.
Por ello se observa su actuacion como burocratas de nivel calle
(BNC). Se acudio a una metodología cualitativa de estudio de
caso. El escenario de investigacion es una escuela ubicada en una
comunidad de alta marginacion en Oaxaca, el BIC 05 de Santiago
Choápam, que atiende a jovenes indígenas. Ahí, los docentes y
directora se enfrentan a desafíos para modificar sus prácticas y
alinearlas a las que senala la reforma en cuestion. Como BNC
cuestionan la reforma, mantienen ciertas prácticas, y priorizan la
atencion a los estudiantes. Y, en esa interaccion surge otra calidad,
una que no necesariamente es la que senala la RIEMS. Los BNC
se posicionan, no como agentes del Estado, sino como agentes de
los ciudadanos que tejen relaciones sociales con los estudiantes y
con la comunidad.

Palabras Clave: Burocratas de nivel calle; reforma educativa;
Bachillerato Integral Comunitario; Oaxaca

Resumo

O presente trabalho investiga a forma como os professores de
uma Escola Secundária Comunitária Integral (BIC) em Oaxaca,
Mexico, implementam a Reforma Integral do Ensino Secundário
Superior (RIEMS). Um dos intuitos desta reforma foi alcancar a
educacao de qualidade, atraves do foco nas competências na prá-
tica docente. Os objetivos da pesquisa procuraram observar a for-
ma em que esses sujeitos educacionais a implementam. Por tanto,
destaca-se a sua atuacao como Burocratas de Rua (BNC). Utili-
zouse uma metodologia qualitativa de estudo de caso. O cenário
da pesquisa e uma escola localizada em uma comunidade altamen-
te marginalizada de Oaxaca, BIC 05 de Santiago Choápam, que
atende jovens indígenas. Lá, os professores e diretores enfrentam
desafios para modificar suas práticas e alinhá-las com aquelas es-
tabelecidas na reforma mencionada. Os BNC, questionam a refor-
ma e mantêm determinadas práticas que atendem aos estudantes.
Nessa interacao emerge outra qualidade, que nao e necessaria-
mente a indicada pela RIEMS. Os BNC posicionam-se, nao como
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agentes do Estado, mas como agentes de cidadaos que constroem
relacões sociais com os estudantes e a comunidade.

Palavras-chave: Burocratas de rua; Reforma educacional; Ba-
charelado Comunitário Integral; Oaxaca.

Introducción

Los burocratas de nivel calle (BNC) (street level bureaucrats)
(Lipsky, 1987) se ubican en la frontera entre los ciudadanos y el
Estado. Representan el último eslabon en una jerarquía burocráti-
ca y son quienes se encargan de materializar la política pública, a
traves de los servicios que prestan. La política pública se entiende
como “un curso de acciones explícitas e implícitas surgido desde
el gobierno, pero recreado de manera constante por los diversos
actores sociales y políticos, con el proposito de cumplir las finali-
dades que el Estado se va fijando” (Flores, 2008, p.16).

Las políticas dan sentido a las tareas del Estado; su diseno es
un ejercicio que, primordialmente, consiste en seleccionar y de-
finir los problemas públicos que el Estado debe y quiere atender
(Merino, 2011), porque una parte importante de sus funciones
consiste justamente en dar respuesta y solucion a los problemas
que son calificados como públicos. Por su parte, el análisis de po-
líticas se ocupa de analizar la forma en que los poderes públicos
abordan y atienden tales problemas.

Lo que a continuacion se presenta es producto de un análisis
de política centrado en la Reforma Integral de la Educacion Me-
dia Superior (RIEMS), impulsada en 2008 y puesta en marcha al
ano siguiente. Uno de los propositos medulares de la RIEMS fue
lograr la calidad en ese nivel educativo, para ello, se otorgo un pa-
pel protagonico a los docentes y directores. Además, con la inten-
cion de fortalecer su formacion, se implementaron el Programa
de Formacion Docente (PROFORDEMS) y el Programa de For-
macion de directores (PROFORDIR), ambos programas estaban
orientados a desarrollar en estos sujetos educativos, el enfoque
en competencias, el cual se encamina a dinamizar conocimientos,
habilidades y actitudes, para orientarse a un proposito concreto.
Este enfoque debería tambien ser desarrollado en los estudiantes.
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En este trabajo la mirada se centra en directores y docentes,
quienes se analizan como BNC. En particular se indaga sobre su
actuacion en el aula y en el plantel, así como la manera en que
contribuyen a la calidad del servicio que prestan, que puede o
no coincidir con la calidad definida en la RIEMS. Es importante
senalar que la investigacion cuyos resultados aquí se presentan,
se realizo en un Bachillerato Integral Comunitario (BIC); un sub-
sistema de nivel medio superior dirigido a jovenes indígenas, y
administrados por el Colegio Superior para la Educacion Integral
Intercultural de Oaxaca (CSEIIO). El plantel está ubicado en una
comunidad de muy alta marginacion en la region del Papaloapan
del Estado de Oaxaca. De manera que en el análisis que se hace
de la reforma, se entrelazan elementos que permiten documentar,
desde un enfoque micro, un momento clave dentro del ciclo de
políticas públicas y, al mismo tiempo, recupera las condiciones
institucionales que rodean a los BNC. La investigacion se llevo a
cabo en 2018, es decir, una decada despues de la implementacion
de la RIEMS. Se constituye como un estudio de caso. Se utiliza-
ron varias estrategias para la recopilacion de informacion; en este
capítulo presentamos los resultados correspondientes a las entre-
vistas realizadas a los docentes y la directora del BIC 05.

Marco de referencia: Los burócratas de nivel calle en el
proceso de implementación de la política pública

La etapa de implementacion representa la puesta en práctica de
los cursos de accion gubernamentales. Constituye “el proceso
de interaccion entre el establecimiento de los objetivos y las ac-
ciones emprendidas para alcanzarlas” (Pressman & Wildavsky,
1973, p.21 como se cito en Subirats, 1992, p.103). Las vías para
analizar la implementacion, por lo general, se orientan en dos
sentidos: el enfoque top down (de arriba hacia abajo), en donde la
decision sobre la política es tomada por los funcionarios guberna-
mentales, a menudo burocratas del gobierno central, para poste-
riormente indagar sobre la coherencia, cumplimiento y resultados
de las acciones desarrolladas (Sabatier, 1986), y el botton up (de
abajo hacia arriba), en donde el punto de partida es la red de ac-
tores locales, regionales y nacionales que planifican, financian y
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ejecutan los programas gubernamentales, con quienes se identifi-
can los problemas públicos (Sabatier, 1986).

La figura de los burocratas a nivel de calle como policymakers
(Lipsky, 1987) cobra prioridad en el marco de los análisis bottom
up. Los rasgos que distinguen a estos agentes son:

1) Estatus de primera línea. Su lugar se ubica en la base de
las jerarquías organizacionales. Representan el sitio de
entrada o el punto de partida del servicio público.

2) Procesamiento de personas. Se refiere al contacto con
los clientes y ciudadanos. En ocasiones este puede ser
fugaz, en otras se mantiene a lo largo de un tiempo, a ve-
ces prolongado, lo que les permite construir una relacion
cara a cara.

3) Discrecionalidad inherente. Disponen de un margen re-
lativamente amplio para realizar sus funciones, aunque
tambien tienen varias limitaciones.

4) Autonomía irreductible. Se relaciona con el rasgo ante-
rior y se refiere a la adquisicion de autonomía en la toma
de decisiones.

5) Elaboracion final de políticas. Los BNC son considerados
los “hacedores” finales de la política (Maynard-Moody
y Portillo, 2018), en dos sentidos, como elaboradores
conclusivos de los cursos de accion gubernamental y los
más influyentes en el proceso de implementacion.

Todas estas características están presentes en el análisis de
la reforma, para lo cual se plantearon las siguientes preguntas
orientadoras: ¿Como se ha llevado a cabo la implementacion de
la RIEMS para lograr la calidad educativa en los BIC del estado
de Oaxaca? y ¿de que manera los docentes de los BIC definen,
entienden y ejecutan las acciones propuestas por la RIEMS, para
alcanzar la calidad educativa en su plantel? Con el objetivo de
observar la microimplementacion de una reforma de gran calado,
se eligio un escenario que enfrenta condiciones poco favorables,
una institucion educativa dirigida a la poblacion indígena, mien-
tras que, la indagacion consistio en un estudio de caso.
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Diseño metodológico

La investigacion se fundamento en la perspectiva cualitativa.
Por la naturaleza focalizada de la indagacion, es decir, dado
que se realizo en una escuela cuyo modelo educativo está diri-
gido a los pueblos indígenas, se recurrio al estudio de caso de
corte exploratorio y explicativo (Dankhe, 1986, como se cito en
Hernández, 2010). Exploratorio porque busca dar cuenta del pro-
ceso de implementacion de una reforma de gran envergadura en
las condiciones específicas de los BIC, una modalidad que ha sido
poco abordada en la investigacion educativa. Explicativa porque
se busca comprender los motivos, retos, obstáculos y/u oportuni-
dades que tienen los sujetos educativos, para lograr los propositos
del Estado y responder a la pregunta ¿por que se lleva a cabo la
implementacion de esa manera?

La institucion seleccionada fue el BIC 05, que se sitúa en
el municipio de Santiago Choápam. Pertenece al Distrito de
Choápam, y se localiza en la region del Papaloapan. Se ubica a
200 kilometros de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Para el trabajo
de campo, se hicieron tres visitas entre 2017 y 2018, durante las
cuales se aplicaron 8 entrevistas. Tambien se recogieron diversas
notas en el diario de campo recuperando aspectos relevantes de la
vida cotidiana del plantel. Se entrevisto a la directora del plantel
y a siete docentes. Cada uno de estos se hacía cargo de un área de
conocimiento (Ver Tabla 1). Además, todos ellos transitaron, al
menos, en dos o tres planteles. Un plantel BIC se caracteriza por
incluir mínimamente esta planta docente.

TABLA I. Caracterización de los sujetos informantes
Área de

conocimiento
Edad
(anos)

Formacion
profesional

Antigüedad
como
docente Sindicalizado

1.Lenguaje y comuni-
cacion 36

Lic. En educacion
con especialidad en
literatura 16 anos Sí

2.Formacion para el
desarrollo comunitario
(FDC)

34 Ing.Agronomo
administrador 9 anos Sí

3.Informática 30 Ing. En
informática 5 anos No

4.Ciencias Sociales y
Humanidades 29 Lic. En derecho 4 anos Sí
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5.Lengua indígena 35
Lic. En interven-
cion educativa 5 anos Sí

6.Matemáticas 39 Ing.Agronomo 6 anos Sí

7.Ciencias Naturales 30 Lic. En
biología 2 anos No

Directora 42 Lic. En contaduría
pública 21 anos Confianza

Nota: Elaboracion propia. Entrevistas de campo.

La entrevista represento el insumo principal para la investi-
gacion. Estos sujetos informantes aportaron datos a traves de un
guion que incluyo preguntas descriptivas, estructurales y de con-
traste (Spradley, 1979, como se cito en Goetz & Lecompte, 1988).
Además, se incluyeron preguntas demográficas y otras con las
que se busco profundizar en los aspectos de la calidad educativa
enunciada en la RIEMS, categoría principal de la investigacion.
A su vez, esta se desagrego en dimensiones como el perfil del
alumnado, la forma en que entendían e implementaban el enfoque
en competencias, los cursos de actualizacion o profesionalizacion
docente, aspectos específicos de uso de los programas de estudio,
así como la infraestructura del plantel al que estaban adscritos.
Los resultados obtenidos permitieron identificar informacion para
nutrir estas dimensiones específicas.

El análisis se centro en la manera en que estos elementos ha-
bían sido interpretados, traducidos o aprendidos por los docentes
y la directora del BIC; especialmente bajo las circunstancias y
recursos con los que cuenta el plantel.

Para Miles y Huberman (1994) el análisis de tipo cualitati-
vo no es necesariamente lineal, ni se apega a pasos específicos,
únicos o estandarizados, sino que implica una serie de tareas u
operaciones que constituyen un proceso analítico básico y co-
mún. En esta investigacion, se siguieron diferentes pasos para el
análisis. El primero fue la transcripcion de entrevistas, el segundo
fue la identificacion, en el discurso de los docentes y la directora,
de los elementos de la calidad educativa de la RIEMS. Posterior-
mente, la informacion se disecciono en unidades de análisis más
pequenas, como se muestra en la Tabla 2 y, por último, estas se
ordenaron por cada plantel para redactar el análisis final.
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TABLA 2. Ejemplo de Matriz de datos por dimensión
CATEGORÍA: LA CALIDADENLARIEMS
DIMENSIÓN: PLANES Y PROGRAMAS: La pertinencia de estos para lograr una educacion
de calidad. La pertinencia hace referencia a que los contenidos deberán ser significativos y
motivantes abordados dentro de contextos específicos, que a su vez les permita visualizar la
importancia de continuar sus estudios.
¿Como aparecen en las entrevistas los elementos que constituyen esta dimension?
ELEMENTOSDE LOS PLANESYPROGRAMAS ¿CUÁLES LADESCRIPCIÓNOPERA-
CIONAL?
CÓDIGOS: MEII 2014, MEII 2003, Sistema Modular, contenidos, Líneas de investigacion
¿Que han hecho los BNC con los programas del MEII 2014?
¿CÓMO LO DICEN?
“…aquí hay un poco más de flexibilidad […] En
este modelo. Y antes había más todavía, los temarios
pues venían muy generales, tres cuatro temas y de
ahí tú búsquele. Y ahora le cambiaron y le metieron
muchos, muchos temas… ya a nosotros nos toca…
por ejemplo, en nuestros temarios le metieron híjole,
muchísimo, muchos temas que no se logran terminar
en el semestre” “Existe un cierto grado de flexibilidad
dentro del mismo temario, uno lo puede ajustar
porque pues uno a traves de la práctica docente dices
bueno, es que este tema lo puedo combinar con este,
lo puedo ajustar para hacerlo un solo tema, este lo
voy a ver en otro tema. Sí, dentro de nuestra misma
práctica docente sí lo puede uno hacer.
Pero, usted ayer hablaba sobre de que ahora el trabajo
es por competencia ¿no? ya no tanto hay que acabar
el temario, y a eso y digo pues…. Pues sí porque es
mucho el temario ¿no? Antes era poquito, ahora lo
hicieron así en algunos temas, no todos, no todos los
temas. Le metieron mucho, mmmm la verdad no se si
es para escoger de donde o…o… para acabar”
“yo siempre ahora sí que…, yo no pregunto, yo no
le pregunto al encargado que voy a hacer, sino que
lo hago. Lo hago y si me funciona pues así lo dejo y
si no, pues lo reajusto nuevamente los temarios, de
acuerdo a lo que yo conozco. Si hablamos por ejem-
plo de las unidades que ahorita estoy impartiendo,
por ejemplo, en sexto modulo, pues son unidades
de contenido nuevas. Que conozco un poco por
mi formacion, sí conozco un poco, que yo tenga
experiencia en el trabajo pues no….A estudiar, a
preparar, a leer, a documentarme para ¿que? pues
para poderselos dar a los alumnos (FCA05)

Referencia al MEII 2003 y MEII 2014

Los programas del MEII 2014 abarcan mu-
chos contenidos

Flexibilidad para la operacion de los PPE

Dudas sobre la forma de operar los programas

Discrecionalidad y autonomía en la actuacion
de los docentes durante la operacion de los
programas

AutoformacionProfesionalizacion docente
para operar los programas

Notas: en este caso particular no se observa que el maestro haya senalado que organiza los con-
tenidos o que opera el programa con base a las necesidades de sus estudiantes. Sin embargo, las
líneas de investigacion son propuestas en muchos casos por los propios estudiantes. Entonces se
observa que los programas propiamente dichos solo están siendo utilizados como una gran guía.
La línea de investigacion es la que permitirá la transversalidad, participacion e interes por parte
de los jovenes. El MEII 2014 pudo haber fracturado el sistema modular, o redireccionar- lo ya
que al definir los contenidos que se deben abordar, los docentes utilizan la carga horaria para
abarcarlos reduciendo el tiempo de dedicacion a la línea de investigacion.

Nota: Elaboracion propia. Entrevistas de campo.
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Interpretación de resultados: Los burócratas
de nivel calle del BIC 05

El BIC 05 fue uno de los primeros planteles del subsistema. Si
bien los BIC abarcan las ocho regiones del estado de Oaxaca,
conviene aclarar que Santiago Choápam solo cuenta con uno, a
diferencia de otras en las que, incluso, se dispone hasta de tres
planteles, como el caso de la Sierra Norte.

Cuando se observa lo que hacen los burocratas a nivel de ca-
lle y como lo hacen, primeramente, se tienen que describir las
circunstancias de su actuacion, porque la etapa de implementa-
cion de una política da inicio una larga secuencia de insumos y
resultados, en donde el contexto representa una variable clave.
Los BIC se caracterizan por ser escuelas concentradoras, como
bachilleratos generales ofrecen un componente para el trabajo. Se
distinguen de otras modalidades de educacion media porque en
el currículum se incluye la lengua indígena como una unidad de
contenido. Además, desde el área de conocimiento de Formacion
para el Desarrollo Comunitario (FDC) se trazan puentes entre la
comunidad y la escuela a traves de proyectos de investigacion.

Su enfoque didáctico se sustenta en el modelo educativo inte-
gral indígena (MEII) que, articulado a un sistema modular, permi-
te un diálogo entre la realidad comunitaria y el uso de herramien-
tas teoricas y metodologicas desde donde se busca reconstruir esa
realidad. Esta dinámica no tiene precedentes en el nivel medio
superior. A lo largo de los anos de operacion, el BIC ha consoli-
dado este sistema modular. Los docentes que forman parte de este
subsistema se envuelven de y en la comunidad. Su trabajo es muy
cercano, tanto con los estudiantes como con sus colegas, padres
de familia y autoridades municipales, porque la dinámica modu-
lar favorece a esta interaccion cercana y constante.

Administrativamente, en los planteles hay un docente por área
de conocimiento. Los BIC se organizan curricularmente en ocho
áreas, sin embargo, en algunos casos no ocurre de esa manera
por diversas circunstancias, una de ellas es la proporcion de la
matrícula. Los maestros impulsan proyectos que involucran a la
comunidad y tratan de atender de la mejor manera posible a los
jovenes estudiantes cuya edad fluctúa entre los quince y diecio-
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cho anos; mientras que, simultáneamente, enfrentan las necesida-
des que van surgiendo dentro de su trabajo y contexto. Por último,
cabe senalar que en cada área hay un docente, que puede impartir
dos o más unidades de contenido.

Definición de la RIEMS en el plantel

La investigacion con los docentes del BIC 05 brindo una riqueza
de informacion sobre las circunstancias en las que desarrollan su
trabajo. En este capítulo, nos interesa centrarnos en la forma en
que abordan los programas de estudio y la interaccion que existe
entre ellos y los estudiantes.

Para los BNC del BIC 05, ser un maestro de calidad no signi-
fica necesariamente contar con las competencias descritas en el
Acuerdo 447 (SEP, 2008b), que abarcan desde la organizacion
de su formacion continua, el dominio de los contenidos del área
de conocimiento que tiene a cargo, la planificacion y evaluacion
del proceso de ensenanza aprendizaje; hasta su participacion en
los proyectos de mejora continua de su institucion. Porque las
condiciones geográficas, políticas, economicas y sociales de la re-
gion inciden de manera preponderante en la dinámica institucio-
nal. Estas muchas veces les impiden concretar lo que la RIEMS
espera que hagan, además, sus prioridades son distintas y, como
acompanantes en la vida de sus alumnos, tejen relaciones profun-
das y cercanas con ellos y con otros miembros de la comunidad.

Entonces, yo fui a su casa dos meses antes, fui a la casa del
senor. El senor me invito a su casa, preparo un pollo, mataron
un pollo, puso una mesa. Me sente con el nada más a platicar
sobre su hija ¿no?, sobre su situacion. El tenía muchos suenos
de que su hija siguiera estudiando, fuera profesional. (Maes-
tro 1)

El alumnado que asiste al BIC proviene de diferentes localidades
aledanas a la cabecera municipal, en donde el acceso es muy difí-
cil por la falta de infraestructura y, por lo regular, sus familias no
cuentan con muchos recursos. Los docentes que no pertenecen al
SUTCSEIIO tienen un contrato de trabajo y, sean agremiados o
no, todos se sujetan a la rotacion de planteles.
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En cada escuela subyace una forma específica de construir
significados de los objetos de ensenanza que, a su vez, definen
el mundo de lo escolar. Los actores educativos se mueven bajo
cierta dinámica que tambien guarda distinciones sociopolíticas
(Popewitz, 1994) y establecen determinadas rutinas que le dan
estabilidad a las tareas que desempenan. Con todo, en el discurso
de los maestros, se pudo identificar cierta disposicion para modi-
ficar sus prácticas y alcanzar los propositos de la RIEMS, ya que
cuando una reforma irrumpe en el escenario escolar, se detona un
proceso de cambio paulatino en las prácticas docentes. Al respec-
to, uno de los entrevistados comento: “la reforma está cambiando
que un asesor tiene que actualizarse, tiene que entrar a los cursos
de actualizacion y todo ese rollo, pero en ese momento que nece-
sitaba yo el PROFORDEMS” (Maestro 6).

Los planteamientos de la RIEMS se introdujeron gradualmen-
te en las ideas y el trabajo del profesorado. Tanto los docentes
como la directora del plantel lo manifestaban reiterando las frases
emblema (Popewitz, 1994), de alguna manera, logran identificar
los diversos dispositivos y mecanismos de la reforma, la tienen
presente y, aunque no siempre cuentan con informacion clara,
han tenido diferentes insumos sobre ella, “la reforma la escuche
cuando entre a los IEBO, en el 2008, ahí los IEBO ya estaban en
eso, antes que los BIC” (Maestro 2). Un entrevistado expreso la
incertidumbre que, al inicio, significo la RIEMS para el.

Entonces a ellos [los directores] los empaparon primero sobre
la RIEMS, y ya ellos llegaron y nos empezaron a hablar. Pero,
igual no tenían muy claro la informacion pues, nos decían:
“pues está la RIEMS y un marco curricular común”, “que te-
nemos que entrar” y nosotros [nos preguntábamos] “sí, pero
¿que?, ¿como le hacemos?, ¿que hacemos?” (Maestro 3).

Los mecanismos de informacion no fueron lo suficientemente
eficaces. Los maestros y directora, no siempre pudieron identifi-
car los tiempos para iniciar la implementacion y carecían de las
herramientas emanadas de la RIEMS, o bien, no tuvieron acceso
oportuno a ellas.

Es informacion que poco a poco vamos a ir digiriendo, vamos
a ir teniendo más informacion y tenemos que entrar en algúnR
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momento. Pero, hasta ahí solamente. Eso ha sido, pues como
todo, ha sido tardado a lo mejor, como todo cambio ¿no? Es un
proceso a veces largo, unos son más cortos, otros un poco más
largos. (Directora)

La informacion es un recurso necesario para que los BNC lleven
a cabo la implementacion de una política (Hill, 2018), porque les
permite asumir con mayor conciencia sus objetivos, pero, cuando
esta es escasa o poco clara sus recursos se limitan. Por otro lado,
como los BNC son el rostro visible del Estado (Lipsky, 1987), su
posicion los sitúa entre el cumplimiento de las reglas y sus juicios
y motivaciones; entre su rutina y las relaciones que establecen
con sus companeros y estudiantes; entre las ideologías que sub-
yacen a su práctica y la interaccion cara a cara con los jovenes.
Todo ello interviene en sus motivaciones y sus juicios, mientras
que la discrecionalidad se integra al contexto de las rutinas de la
escuela (Maynard-Moody y Portillo, 2018). En este escenario y
con recursos insuficientes, los BNC del BIC 05 se enfrentan a
múltiples y grandes retos.

Las ideas que sustentan sus prácticas son especialmente im-
portantes, ya que la mayoría de los entrevistados no llego a la
profesion docente por vocacion, sino por una necesidad laboral.

Era más buscar otra forma, otra estancia. Entonces, me dice mi
esposa: “oye pues ve al Colegio, ahí están buscando”. Enton-
ces, yo dije, “pero ¿que voy a ensenar? No se, no soy pedagogo,
soy ingeniero”. Ya me dice mi esposa, “pues checalo ¿no? a ver
que puedes hacer” (Maestro 6).

La falta de formacion pedagogica implico varios desafíos al llegar
a las aulas. Estos docentes han aprendido a ser maestros “sobre
la marcha”, apoyados por sus mismos companeros. “Entonces le
dije: “mira, la verdad no se como ensenar”. [Me contesto] “Mira,
aquí está esta informacion, hazle así”. Me fue como que, orien-
tando, porque yo no era maestro, no estaba yo preparado para
eso” (Maestro 4).

La dinámica de la microimplementacion los enfrenta a lidiar
con diferentes situaciones al mismo tiempo, en el marco de las
carencias que tienen. No obstante, los docentes son conscientes
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de la importancia de transformar algunas de sus prácticas para
responder a la reforma. En el proceso deben que tomar varias de-
cisiones, las cuales están sujetas a distintos factores, como el área
de conocimiento que tienen a su cargo, la forma en que llegaron
a la docencia, la cantidad y calidad de informacion que manejan
sobre la RIEMS, así como si han cursado o no el diplomado para
la formacion en competencias.

Es importante senalar que el enfoque en competencias, desde
lo que senala la RIEMS “son capacidades que la persona desa-
rrolla en forma gradual y a lo largo de todo el proceso educativo
y son evaluadas en diferentes etapas. Pueden estar divididas en
competencias relacionadas con la formacion profesional en ge-
neral (competencias genericas) o con un área de conocimiento
(específicas de un campo de estudio)” (ANUIES, 2006, p. 4 como
se cito en SEP, 2008a).

Una de las primeras decisiones que deben tomar es como abor-
dar los programas de estudio, que están basados en el enfoque
por competencias. Si bien los maestros consideran que estos son
más completos que los programas anteriores, al final, tuvieron
que decidir cuáles temas impartir o no, porque en algunas áreas
de conocimiento, especialmente para la formacion en desarrollo
comunitario, significaba hacer modificaciones importantes en sus
prácticas. “[…] eramos más de campo. Hacíamos diagnosticos de
la comunidad, muy lejos y desde muy temprano. Nos capacitaban
para eso. Por eso no estuve con los alumnos. Creo que tenía sesion
nada más un día, miercoles o martes, no recuerdo (Maestro 2)”.

Con los programas por competencias se definieron temas espe-
cíficos para desarrollarse por cada unidad de contenido en las dis-
tintas áreas, lo que para algunos maestros significo un incremento
en la carga de trabajo.

Ahorita, por ejemplo, a nosotros pues ya no nos piden, ya no
nos exigen grupos. Sin embargo, yo ya no puedo, porque se da
cuenta que de lunes a jueves mi horario está de siete hasta las
tres de la tarde. Pero en nuestra área, el encargado todavía nos
dice, “bueno, a ver ¿que estás haciendo?, ¿tienes algún grupo
de trabajo?” No, pues no, ¿a que horas? No, pues no me da
tiempo. Y bueno, eso es dentro del nuevo MEII, uno de los
cambios que ha habido (Maestro 2).
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Al igual que otros BNC, los docentes tratan de mantener las
prácticas habituales que tenían previas a las modificaciones im-
puestas por la reforma. No rechazan las nuevas, pero tampoco
abandonas las anteriores. En el siguiente testimonio, el maestro
explica que no deja los proyectos con la comunidad, mientras que
continúa atendiendo a sus estudiantes.

Ya platicaba con las senoras y las senoras se ponían contentas
cuando iba […] eso sí, las senoras todo el tiempo tuvieron la
disponibilidad de trabajar […] yo dije, “híjole es que lo tengo
que hacer por las senoras, quieren trabajar” (Maestro 2).

Hay un compromiso con la comunidad por parte del docente, el
se percata que las personas están dispuestas a trabajar y las acom-
pana en su proyecto. Al mismo tiempo, atiende a su grupo de
estudiantes para cubrir los temas del programa. En este punto va
emergiendo un nuevo rostro de la calidad, no es la que senala es-
pecíficamente la RIEMS, si no otra calidad, que se caracteriza por
los vínculos que se construyen con la comunidad.

La incorporacion de nuevas prácticas es la ruta para la
institucionalizacion y los BNC hacen un esfuerzo para
desarrollarlas. La institucionalizacion implica un ciclo completo
de decisiones para rutinizar las prácticas e incorporarlas a los
procedimientos habi- tuales de la organizacion (Berman y
McLaughlin, 1977, como se cito en Berman, 1978). Los
maestros del BIC 05 toman una serie de decisiones para
implementar la RIEMS y se han apegado a sus acciones, pese a
que en determinado momento la cuestionen. En gran medida, las
críticas se desprenden de sus posiciones políticas, así como de su
discrecionalidad y autonomía para desempenar su trabajo.

No obstante, la mayoría ha entendido que, por un lado,
deben aprender a ser mejores maestros y, por otro, que su buen
desempeno es fundamental para mantener el trabajo. En este
plantel, la institucionalizacion de la RIEMS ha significado la
incorporacion gradual del enfoque en competencias en el aula.
Como ya se ha dicho, algunos docentes difieren de los objeti-
vos y planteamientos de la reforma, pero tienen claro que es una
política del subsistema y que, eventualmente, tambien representa
un espacio para mejorar, lo que es una manera de comprometerse
con ella. “No lo hice [el PROFORDEMS] porque me dijeron. Al-
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gunos decían que no era bueno, que era mucha teoría, pero desde
mi punto de vista, te abre mucho el panorama sobre todo” (Maes-
tro 7). Este docente explica el cambio que el PROFORDERMS
trajo para su práctica.

Antes pues no, vamos era más teoría, más teoría mi trabajo
¿no?, mi ensenanza. Entonces, lo que dice el PROFORDEMS,
debes de buscar prácticas en tu localidad acorde a al tema que
vas a ensenar, que vas a dar, y eso ayuda mejor el aprendizaje
para el estudiante (Maestro 4).

La operacion del enfoque en competencias se relaciona con el uso
de diversas herramientas, como la planeacion y secuencia didác-
tica y los instrumentos de evaluacion, principalmente. Desde sus
funciones particulares, responsabilidades y múltiples actividades,
los maestros se adentran en la RIEMS, pero, al mismo tiempo,
la interpelan, se preguntan si las estrategias con las que se busca
que adquieran las competencias docentes son las más adecuadas,
especialmente, porque despues tendrán que desarrollarlas en sus
alumnos.

No, a mí me falta tomar mi curso y ganarme mi papel. De ver-
dad, yo no he recibido PROFORDEMS, ni ECODEMS, ni
nada por el estilo, no juzgo el trabajo de mis companeros, yo lo
respeto de verdad. Pero los mismos estudiantes te dicen, “a ti
te entiendo y al anterior [maestro] no le entendía (Maestro 7).

Es decir, aquí podemos ver que la discrecionalidad se puso al fren-
te de la actuacion docente. Y una de las razones de los burocratas
de nivel calle para ejercer la discrecionalidad, es justamente que:

el conjunto de normas legales y administrativas que circuns-
cribe las actividades de los BNC, y que en un principio busca
aclarar los detalles de la implementacion, en no pocas ocasio-
nes acaba siendo un galimatías, algo enredado y hasta incom-
prensible [por ello puede haber] vacíos, contradicciones, ambi-
güedades y demás espacios para la interpretacion de quienes en
última instancia son responsables de brindar servicios públicos
a los usuarios. (Dussauge, Cejudo y Pardo, 2018, p.12-13)
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Otro de los rasgos de los BNC es su trabajo directo con las perso-
nas. En el caso de los maestros del BIC 05, es ahí donde se obser-
va con más fuerza la “otra calidad”, aquella que se construye en
la interaccion cara a cara con los estudiantes.

Y esa alumna siempre me buscaba a mí, yo no era orientadora
ni nada. Me buscaba a mí para hablar conmigo, llorando. Y la
escuchaba, la escuchaba, pues no le tenía confianza más que a
mí que podía escucharla. Y, pues, la abrace, ¿que hacía en
este caso? (Maestro 5).

La forma en que miran a sus alumnos, la empatía que desarrollan
por ellos, la orientacion y atencion que les brindan representan el
aspecto más importante en la actuacion de estos BNC durante la
etapa de implementacion, porque no buscan simplemente imple-
mentar una reforma, sino alcanzar el bienestar de los jovenes que
están a su cargo.

[…] son estudiantes, muchos de ellos inquietos, otros tantos
muy pasivos. La mayoría estudiantes tranquilos, estudiantes
conmuchas carencias y que quieren un porvenir diferente. Es-
tudiantes que muchas veces les cuesta leer un fragmento, es-
tudiantes con muchas habilidades propias que ya tienen, por
parte de su cultura. Yo los admiro, por ejemplo, hablan su len-
gua, muchos dominan bien el espanol, o el castellano, tocan un
instrumento, son deportistas, bailan y la cuestion academica.
Entonces, yo la verdad llego y les digo, “estoy a sus ordenes, yo
vengo a aprender tambien de ustedes”. (Maestro 7)

Estos BNC se definen a sí mismos en terminos de relaciones, no
de reglas. Cuenten o no con el PROFORDEMS, priorizan la in-
teraccion cara a cara. Su actuacion no se orienta siempre por las
pautas de la RIEMS, sino por las relaciones sociales. Y ese es el
rostro de la otra calidad.

Cuando cerramos yo prepare una obra de teatro para los papás,
los papás los prepare aparte, ellos le trajeron un regalo al hijo,
como si fuera Santa Claus y todas esas cosas. Cuando se dieron
ese regalo hubo llanto, hubo muchas emociones. Gente muy
dura que en ese momento se doblo… eso no lo dice la reforma
(Maestro 1).
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Conclusiones

La accion del gobierno se manifiesta en la RIEMS con la
pretension de alcanzar una educacion de calidad. Pero los
docentes del BIC 05 tienen recursos y condiciones limitados
para implementar la reforma. Hay modificaciones en los
programas de estudio que los obliga a introducir nuevas prácticas,
sin embargo, ellos tienden a priorizar las necesidades de los
estudiantes y de la comunidad.

De este modo, el ámbito de las relaciones sociales tiene más
importancia para ellos. Saben que tienen que asumir la reforma,
pero, tambien se dan cuentan que esta no ofrece lo que ellos ne-
cesitan. Los maestros conocen las herramientas que les ofrece el
PROFORDEMS y entienden la conveniencia de cursarlo. Pero
algunos tienen reservas y piensan que los alumnos son mejores
jueces para valorar su trabajo.

No hay plena coincidencia entre los propositos de la RIEMS y
los del profesorado, pero se acercan en algunos puntos. Los do-
centes del BIC, como otros BNC, no son ingenuos, al contrario,
son conscientes de que tienen que acatar la política educativa vi-
gente. Sin embargo, la “otra calidad”, la que ellos van construyen-
do, se nutre de otros elementos, de relaciones con el estudiantado
y la comunidad. En el abrazo de la profesora cuando su alumna
llora, en la planeacion del docente para hacer una obra de teatro
donde los padres tengan una participacion y que se acerquen a sus
hijas o hijos. Es ahí donde emerge la otra calidad y se desdibuja
aquella que pretende la RIEMS.

No todos cuentan con las herramientas para implementar y
las carencias del contexto que rodea a la institucion impone res-
tricciones a estos BNC, las cuales se concretan en grietas en el
servicio público (Hupe y Buffat, 2013), o lo que Lipsky (1987)
denomina la brecha entre la política pública escrita y la que se
puede observar en la práctica. Desde nuestra perspectiva, habría
que agregar e indagar sobre la política que se puede alcanzar.
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Resumo

A pesquisa realiza uma crítica sobre a relacao reconhecimento-re-
distribuicao, na materializacao da política de acao afirmativa pre-
tendida pela Lei nº 10.639/2003, nos currículos de Ensino Medio.
A investigacao tem caráter teorico, o procedimento metodologico
foi a leitura exaustiva de documentos, sob o referencial da Teo-
ria Crítica da Sociedade, com base na teoria de justica social de
Nancy Fraser. O estudo se deu sobre as modalidades de ensino
medio oferecidas pela Etec de Ilha Solteira. Foram analisados os
Planos de Curso das modalidades, para evidenciar aproximacões
e afastamentos com a Lei, documentos normativos para a educa-
cao, bem como documentos para a implementacao de uma edu-
cacao antirracista. O objetivo geral foi descobrir se os currículos
desses cursos contemplam os conteúdos de Cultura e Historia
Afro-brasileiras, em todas as disciplinas e especificamente em
Matemática. A teoria de Justica Social de Nancy Fraser, utilizan-
do o Binomio Reconhecimento-Redistribuicao, foi utilizada para
diagnosticar e responder sobre o atendimento da lei nos currícu-
los estudados, bem como sua vocacao para a promocao da Justica
Social. Percebe-se um cenário de falso Reconhecimento, pois os
conteúdos sao contemplados apenas nas disciplinas das áreas de
Artes, Linguagens e Ciências Sociais, nao aparecendo na área da
Matemática e nas demais áreas.

Palavras chaves: Teoria Crítica; Ensino Medio; Nancy Fraser;
Políticas de Acao Afirmativa. Educacao Antirracista.

Resumen

La investigacion analiza la relacion reconocimiento-redistribu-
cion, en la materializacion de la política de accion afirmativa
pretendida por la Ley nº 10.639/2003, en los currículos de Edu-
cacion Secundaria. La investigacion tiene carácter teorico, su
metodología fue la lectura exhaustiva de documentos, bajo el
referencial de la Teoría Crítica de la Sociedad, basada en la teo-
ría de justicia social de Nancy Fraser. El estudio siguio las mo-
dalidades de enseno ofrecidas por la Etec de Ilha Solteira. Los
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Planes de Curso, documentos normativos, así como documentos
para la implementacion de una educacion antirracista, fueron
analizados para evidenciar aproximaciones y distanciamientos
con la Ley. El objetivo general fue descubrir si los currículos
de estos cursos contemplan los contenidos de Cultura e Historia
Afro-brasilenas, en todas las disciplinas y específicamente en
Matemáticas. La teoría de Justicia Social de Nancy Fraser, uti-
lizando el Binomio Reconocimiento-Redistribucion, se utilizo
para diagnosticar y responder sobre el cumplimiento de la ley
en los currículos estudiados, así como su vocacion para la pro-
mocion de la Justicia Social. Se percibe un escenario de falso
Reconocimiento, pues los contenidos son contemplados en las
disciplinas de Artes, Lenguajes y Ciencias Sociales, no apare-
ciendo en Matemáticas y en las demás áreas.

Palabras clave: Teoría Crítica; Escuela secundaria; Nancy Fra-
ser; Políticas de accion afirmativa; educacion antirracista.

Introdução

A pesquisa se justifica por dados levantados sobre as “Percep-
cões sobre o racismo no Brasil” (IPEC, 2023)4. Os dados tiveram
como público-alvo pessoas, com idade entre 16 e 34 anos com
objetivo de levantar evidências relacionadas à percepcao sobre
racismo no país5. Como resultado ficam evidenciados a relacao
entre raca e as várias mazelas na sociedade brasileira, sobretudo
no que diz respeito à negritude aos povos indígenas. Outro dado
impactante se refere ao fato de um número expressivo afirmarem
que o racismo comeca na escola (IPEC, 2023).

4 https://percepcaosobreracismo.org.br/
5 O intervalo de confiabilidade da pesquisa e de 95%, e a margem de erro e de
dois pontos percentuais para mais ou para menos. Os dados foram coletados
presencialmente pela empresa de consultoria IPEC – Inteligência em Pes-
quisa e Consultoria Estrategica. Nas situacões em que profissionais da con-
sultoria abordavam as pessoas, aplicava-se um questionário com perguntas
e alternativas pre-definidas relativas ao tema da pesquisa. A coleta de dados
foi realizada em 127 municípios brasileiros, das cinco regiões do país, no
período de 14 a 18 de abril de 2023, considerando-se participantes com 16
ou mais anos de idade (IPEC, 2023, p.5).
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Nao bastasse, o maior número dos 10 milhões de jovens brasi-
leiros que deixam as escolas, 71,7% sao pretos ou pardos dados do
PNAD6 de 2019 (IBGE, 2020). Com base em tais dados e possí-
vel evidenciar a vivacidade do racismo na sociedade brasileira,
de forma geral, e na educacao de forma específica. O preconceito
e as injusticas sociais tambem sao reflexo direto de currículos e
materiais didáticos que pouco (ou nada) contribuem para a des-
construir esse cenário de racismo e discriminacao.

A busca por consolidar acões afirmativas que valorize a His-
toria e da Cultura Africana e Afro-brasileira se mostra como um
caminho possível e necessário para a ampliacao do debate sobre
justica social. Refere-se a justica social, aqui, a equânime distri-
buicao de recursos e oportunidades. Porem entende-se que alem
da distribuicao de recursos, se faz necessária a valorizacao e re-
conhecimento de diversos padrões culturais e sociais existentes.

Logo, e proposto discutir sobre políticas de acao afirmativa etni-
co-racial, a saber, as que se dao por ocasiao da Lei nº10.639/2003,
no cenário Brasileiro, na perspectiva de Nancy Fraser7 sobre redis-
tribuicao e reconhecimento (Fraser, 2002; 2006; 2007; 2009; 2018).

Para tanto, a discussao se deu sobre os afastamentos e apro-
ximacões da Lei nº10.639/2003 nos documentos curriculares, no
Ensino Medio, tendo com amostra para o estudo cursos da Etec
de Ilha Solteira, principalmente nos conteúdos de Matemática.

O marco teorico dessa pesquisa e a teoria bidimensional de
Fraser (2002; 2006; 2007; 2009; 2018), defendendo que as polí-
ticas afirmativas constituem marco para o reconhecimento e re-
distribuicao, marcando o caminho para a justica social para os
excluídos e marginalizados.

6 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) e uma pesquisa realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por amostra de do-
micílios, para investigar várias características da sociedade brasileira, de acordo
com as necessidades de informacao do país (https://www.ibge.gov.br/estatisti-
cas/sociais/populacao/9127-pesquisa-nacional-por-amostrade-domicilios.html).

7 Professora de Filosofia e Política na The New School for Social Research
(New York – EUA). Feminista da chamada quarta onda, Fraser tem estuda-
do as questões que envolvem a justica social e, nesse caminho, sua teoria
encontra interlocucao e fomenta debates em vários outros teoricos críticos.
Sua crítica se situa no mundo presente, sobretudo nas condicões de vida
engendradas pelo capitalismo neoliberal.R
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E metodologicamente um estudo teorico, construído por leitu-
ra exaustiva e análise de documentos curriculares relacionados à
Lei nº 10.639/2003, os Planos de Curso (PC) de Ensino Medio,
oferecidos na Etec de Ilha Solteira, apontando alinhamentos e
contradicões expressos nos discursos oficiais desses documentos.

Marco referencial

Entre os fundamentos teoricos que se constituem no pano de fun-
do para a teoria de Nancy Fraser, utiliza-se o Binomio Redistribui-
cao-Reconhecimento como categoria de análise do problema aqui
estudado. O Binomio permite discutir se a Lei nº 10.639/2003
pode ser entendida como um mecanismo para a construcao da
justica social, no que diz respeito à luta antirracista.

Nancy Fraser fundamenta o seu enfoque de justica na concep-
cao bidimensional da sociedade capitalista, i.e., presumindo
que essa sociedade engloba duas ordens de subordinacao, di-
ferentes do ponto de vista analítico: estratificacao das classes,
enraizadas principalmente em mecanismos economicos do sis-
tema e hierarquia de status, baseada em grande parte em pa-
drões institucionalizados de valor cultural. Essas duas ordens
nao correspondem exatamente uma à outra, mas interagem em
um sentido causal e mediadas normativamente. A partir de sua
postura normativa, que pode ser caracterizada como crítica mo-
ral, ambas as lutas sociais devem ser pautadas pela paridade de
participacao, seja na distribuicao de bens materiais – renda e
riqueza –, seja na igualdade de status, como reconhecimento,
entre os indivíduos e grupos sociais (Martins, 2021, p.13).

A Teoria Crítica de Fraser, se mostra como ferramenta possível
para elaborar um diagnostico do tempo presente, em relacao à Lei
nº 10.639/2003 e seu efeito na educacao brasileira.

A questao do reconhecimento tem bases em Immanuel Kant8
e e abordado tambem por Hegel9. A crítica kantiana sobre a rea-

8 Immanuel Kant (1724-1804): filosofo alemao, iniciador da chamada “Filo-
sofia Crítica” (https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/immanuel-kant.htm).

9 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831): filosofo alemao idealista (ht-
tps://www.marxists. org/portugues/dicionario/verbetes/h/hegel.htm).
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lidade leva a uma eticidade baseada no dever, retratada em impe-
rativos, que impelem a reconhecer no outro o limite de sua acao
e por ele agir ou pensar (Kant, 2007, p 48). A filosofia hegeliana,
por sua vez, já tratava do conceito de Reconhecimento confor-
me apresentado por Souza (2010 p. 134), como autopreservacao
material no cenário de luta social. Reich (2012), demonstra que
Hegel lanca mao do conceito de Reconhecimento para analisar
como o indivíduo se relaciona ao conjunto, demonstrando as três
esferas do que o caracterizaria: a esfera do amor, predominante
nas relacões familiares, e que extrapola para as demais relacões
sociais; a do direito. Assim Hegel afirma que os Indivíduos vivem
em uma luta por reconhecimento, que se consolida na interacao e
inter-relacao do sujeito, objetiva e intersubjetivamente, e somente
e possível na relacao com o outro.

O processo de Reconhecimento, configuram-se em um meio
possível para o ethos10, capaz de atender à multiplicidade de in-
divíduos, e sao possíveis nas relacões individuais e sociais nas
esferas da família, da sociedade e do Estado.

A sociedade constituída nao consegue se adequar às subjetivi-
dades de todas as pessoas, cabendo a cada um, segundo Hegel, a
luta por Reconhecimento, conforme Pleines (2010).

Que cada um em si, por meio de sua acao propria e, de novo,
por meio da acao do outro, leve a cabo a pura abstracao, o ser-
para-si – acao do outro e risco da sua propria vida. Devem com-
provar a certeza de si mesmos em si e nos outros. Cada um está
fora de si, deve superar o seu ser-fora-de-si, a outra consciência
multimodamente confusa, o seu ser-outro enquanto pura nega-
cao (Pleines, 2010, pp. 62-63).

O tema, tratado na Teoria Crítica da Sociedade, traz outras possi-
bilidades como e possível perceber no debate entre Axel Honneth
e Nancy Fraser, na obra “¿Redistribución o reconocimiento: um
debate político-filosofico” (Fraser & Honneth, 2006).

Fraser e Honneth sao nomes importantes da Teoria Crítica,
apresentam ideias diversas sobre o Reconhecimento e de como

10 Palavra grega que significa característica comum a um grupo de indivíduos
de uma mesma sociedade (https://www.dicio.com.br/ethos/).R
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ele se insere no processo de luta por justica social no capitalismo
neoliberal.

Honneth estrutura uma “Sociologia do Reconhecimento”, com
fundamentos filosoficos e psicologicos, defendendo uma dimen-
sao tridimensional das relacões intersubjetivas, quais sejam, a do
amor, a da solidariedade e a do direito, como afirma Fuhrmann
(2013, p. 86-87).

A luta pelo reconhecimento, para Axel Honneth, e constante e
Reificacao como forma de “esquecimento do Reconhecimento”
(Honneth, 2018, p. 27).

A busca por Reconhecimento, para alem da justica, constitui
uma luta contra a reificacao dos indivíduos e para a consolidacao
da dignidade das pessoas e das diversidades.

Para Fraser (2006), Reconhecimento se define de forma arti-
culada à luta pela mudanca do status quo, que somente consolida
a justica social se combinado a uma outra parte da equacao, a
Redistribuicao (Fraser & Honneth, 2006, p. 14).

Diferentemente de Honneth (2018), Fraser (2000, 2002, 2006,
2007, 2009, 2018) defende que a justica social somente e possível
com base no Binomio Redistribuicao-Reconhecimento, mesmo
que as doses de Remedios Distributivos e de Remedios de Recon-
hecimento tenham que ser diferentes para problemas diferentes.

Os trabalhos de Fraser evidenciam a forte crítica que a autora
elabora sobre o projeto neoliberal e as suas mazelas:

Como, entao, devemos ver o eclipse de um imaginário socia-
lista centrado em termos como “interesse”, “exploracao” e “re-
distribuicao”? E o que devemos fazer com a emergência de um
novo imaginário político centrado nas nocões de “identidade”,
“diferenca”, “dominacao cultural” e “reconhecimento”? Essa
virada representa um lapso de “falsa consciência”? Ou seria
mais ummeio de compensar a cegueira cultural de um paradig-
ma marxista posto em descredito pelo colapso do comunismo
sovietico? (...) Meu objetivo maior e ligar duas problemáticas
políticas atualmente dissociadas; pois somente integrando re-
conhecimento e redistribuicao que chegaremos a um quadro
conceitual adequado às demandas de nossa era (Fraser, 2006,
pp. 231-232).
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A falta de justica social está relacionada, nessa perspectiva,
à necessidade de remedios de Redistribuicao e Reconhecimento.
Fraser (2006, p.232) defende a necessidade de remedios no tempo
presente, para problemas de injustica economica e injustica cultu-
ral. O que justifica a diferenca observada por Fraser (2006) entre
os remedios Redistribuicao-Reconhecimento, de ordem transfor-
mativa e afirmativa.

O modelo crítico de Nancy Fraser e adequado para analisar
uma das mais importantes lutas por Reconhecimento e por Redis-
tribuicao no Brasil: A luta contra o racismo e a consolidacao de
políticas que revertam as injusticas dele decorrentes.

A discussao sobre a questao racial no Brasil e tao diversa quan-
to a realidade a que se pretende analisar. Tanto a multiplicidade de
teorias quanto os vários grupos envolvidos e suas intersecciona-
lidades, dificultam o consenso sobre políticas e acões afirmativas
que resultem e um cenário de justica social.

O racismo está bem alem da cor da pele, do fenotipo geneti-
co e das puras manifestacões sociais, colocando-se em evidência
tambem nas questões sexuais, de gênero, etárias e economicas.
No Brasil, formado por indígenas, europeus, asiáticos e afrobra-
sileiros, todas as diferencas sao percebidas e evidenciadas pelos
discursos e atitudes racistas. Se faz necessária, justamente por
essa diversidade, uma mudanca etico-estetico das relacões huma-
nas no Brasil, o que ocasionaria em uma sociedade diversa e com
justica social.

A educacao deve ser um caminho decisivo para a justica so-
cial por meio do Binomio Redistribuicao-Reconhecimento,
consolidados remedios efetivos contra a realidade racista. Polí-
ticas afirmativas como a Lei nº 10.639/2003, alterada pela Lei
nº11.645/2008, pode ser um instrumento para a justica social nos
termos defendidos por Nancy Fraser. Isso se torna possível, como
Remedio de Reconhecimento, na medida em que reestrutura a
sentido pelos brancos em relacao aos pretos (Paula, 2019, pp. 54-
55).

No Brasil, o fim da escravidao, abandonou a populacao negra.
condenando os antigos escravos a marginalidade, competindo
de forma desigual com as pessoas brancas, sendo relegados ao
subemprego ou trabalhos em situacao análoga à da escravidao. O
cenário nao mudou muito, mesmo depois de 136 anos, carecendoR
ED

D
E
PO

SG
R
A
D
O
S
EN

ED
U
C
A
C
IÓ
N
EN

LA
TI
N
O
A
M
ER

IC
A
(R
ED

PE
EL

)



A Lei 10.639/2003 sob a perspectiva da justica bidimensional de Fraser 243

de políticas afirmativas e de remedios de redistribuicao para con-
solidacao da justica social.

Em relacao à educacao existem mecanismos com o obje-
tivo de reparar problemas de injustica social, um exemplo e a
Lei de Cotas Educacionais (Lei Federal nº 12.711/2012). A Lei
nº 10.639/2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de
historia e cultura afro-brasileira no âmbito de todo o currículo
escolar, se apresenta como um remedio de Reconhecimento, por
buscar a justica social, por meio da restituicao cultural, texto que
integra a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) para educacao brasilei-
ra e que orienta os demais documentos como Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC), documento normativo que define como
deve ser o trabalho da educacao básica e as aprendizagens a se-
rem desenvolvidas por todos os alunos. Em todos os documentos
analisados, fica evidente o compromisso com a Justica Social que
deve ser objeto dos currículos e da formacao dos indivíduos.

Conforme defendido por Fraser (2002, 2006, 2007, 2009,
2018), uma sociedade justa requer remedios redistributivos e de
Reconhecimento, logo, e mister identificar se as políticas educa-
cionais possibilitam a criacao e aplicacao de tais remedios. No
caso analisado, o da Lei nº 10.639/2003 e seu cumprimento nos
currículos de Ensino Medio, percebe-se uma tentativa de remedio
de reconhecimento, nao ficando evidente o caráter distributivo.

Desenho metodológico

O ponto de partida e a análise dos documentos que fundamen-
tam a política curricular brasileira e da Escola analisada. Segundo
Pacheco (2003), a política curricular constitui apenas uma parte
dos componentes a serem avaliados, uma vez que há uma mul-
tiplicidade de características como o discurso oficial, os vários
interesses sociais, administrativos e as negociacões políticas. Pa-
checo (2003; 2011; 2016), defende que tais documentos expres-
sam discursos que caracterizam os processos formativos e seus
desdobramentos.

A Lei nº10.639/2003 e, em sua gênese, uma tentativa de imple-
mentacao de política pública afirmativa que nao so evidencie as
injusticas sociais historicas contra pessoas pretas, mas que opor-
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tunize a reparacao de forma a reconhecer a importância dessas
pessoas como indivíduos.

Ao regulamentar o ensino de Historia e Cultura Africana e
Afro-brasileira na Educacao Básica, e criado um remedio de Re-
conhecimento na luta contra as injusticas que há mais de 500 anos
assolam os afro-brasileiros. Lembrando que sua regulamentacao
se deu no governo do entao presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
em resposta às importantes lutas antirracistas dos movimentos so-
ciais negros do país.

Como medidas para implantacao o Conselho Nacional de
Educacao (CNE), no ano de 2004, cria as Diretrizes Curricula-
res Nacionais para a Educacao das Relacões Etnico-Raciais e
para o Ensino de Historia e Cultura Afro-Brasileira e Africana,
alem do Parecer do CNE/CP nº 03/2004 e a Resolucao 01/2004
que instituíram as orientacões para atender a ao legislado na Lei
nº10.639/2003.

O texto das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educacao
das Relacões Etnico-Raciais e para o Ensino de Historia e Cultura
Afro-Brasileira e Africana (Brasil, 2004) fixou como princípios a
consciência política e historica da diversidade; o fortalecimento
de identidades e de direitos; e as acões educativas de combate ao
racismo e a discriminacões. Evidenciando como objetivos prin-
cipais o compromisso com a igualdade, desvinculando e desesti-
mulando posturas e acões racistas e discriminatorias. Visando a
incorporacao dos temas relativos à historia e cultura afro-brasilei-
ra e indígena em todo o processo de formacao; devem constar de
todo o currículo da Educacao Básica no Brasil.

O Plano Nacional de Implementacao das Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para a Educacao das Relacões Etnico-Raciais e
para o Ensino de Historia e Cultura Afro-Brasileira e Africana
(Brasil, 2003) complementa e dá encaminhamentos para que se
efetive o que está descrito nas referidas Diretrizes.

O Plano preconiza um conjunto de acões a serem desenvolvi-
das por todos os níveis da educacao (pública e privada), do poder
público e suas respectivas instituicões, movimentos sociais e et-
nico-raciais, gestoras(es) e professoras(es). Assim, reconhece e
afirma o direito à educacao como garantia de acesso aos demais
direitos e como lugar da constituicao da cidadania, da autonomia
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e da emancipacao. Para tanto, deve estar comprometida com a
construcao de uma sociedade mais justa e solidária.

Com pano de fundo na teoria Bidimensional, na lei e nos do-
cumentos oficiais, a crítica se deu sobre os currículos dos cursos
de ensino medio oferecidos pela a Etec de Ilha Solteira. Sendo
eles nas seguintes modalidades: i) Ensino Medio com Itinerário
Formativo de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; ii) Ensino
Medio com Habilitacao Profissional de Tecnico em Administra-
cao; iii) Ensino Medio com Habilitacao Profissional de Tecnico
em Desenvolvimento de Sistemas Período Integral e iv) Ensino
Medio com Habilitacao Profissional de Tecnico emMecatronica.

Os currículos dos vários cursos das escolas do CEETEPS sao
elaborados, reelaborados e atualizados com base nas caracterís-
ticas de curso, por meio de Laboratorio de Currículos11. Disso
resulta um Plano de Curso (PC) para cada formacao, sendo essa
uma construcao complexa (Sao Paulo, 2015).

Os PC para o Ensino Medio, nas diversas modalidades, apre-
sentam características específicas e atende à BNCC, enquadran-
do-se no modelo curricular conhecido atualmente como Novo
Ensino Medio e as especificidades para cada uma das áreas. A
carga horária para essa formacao em todos os casos e igual ou
superior a 3.000 horas (Ceeteps, 2020, 2021, 2023, 2022).

11 O Centro Paula Souza, por intermedio de sua Unidade do Ensino Medio e
Tecnico (Cetec), instituiu um departamento cuja missao se constitui no estu-
do e na análise de currículos escolares, bem como na sua elaboracao e atua-
lizacao contínuas. Esse departamento e denominado Grupo de Formulacao e
Análises Curriculares (Gfac) e foi criado em 2008. Entretanto, desde 1999,
o trabalho de elaboracao e de reelaboracao curricular e contínuo, sob a face
de “Laboratorio de Currículo”, junto a especialistas e instituicões, públicas e
privadas, priorizando a formacao de parcerias. O Gfac define o Currículo da
Educacao Profissional Tecnica de Nível Medio, nos limites de suas atribui-
cões, como “esquema teorico-metodologico que direciona o planejamento,
a sistematizacao e o desenvolvimento de perfis profissionais, atribuicões,
atividades, competências, habilidades, bases tecnologicas, valores e conhe-
cimentos, organizados em componentes curriculares e por eixo tecnologico/
área de conhecimento, a fim de atender a objetivos de Formacao Profissional
de Nível Medio, de acordo com as funcões do mercado de trabalho e dos
processos produtivos e gerenciais, bem como as demandas sociopolíticas e
culturais, as relacões e atores sociais da escola” (Ceeteps, 2015).
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Interpretação de resultados

O estudo exaustivo dos quatro PC de Ensino Medio da Etec de
Ilha Solteira evidencia, como o esperado para formacao Tecnica
e para o Itinerário formativo, o privilegio a diretrizes de formacao
relacionadas ao Itinerário e à Formacao Profissional Tecnica.

A disciplina de “Matemática” traz temas tradicionais, sem
fazer mencões a conhecimentos outros12. Há uma ausência evi-
dente de formas marginais de pensamento matemático.

Do primeiro ao terceiro ano do Ensino Medio, observou-se no
que diz respeito ao conjunto de conteúdos previstos, em que a
ênfase recai em uma repeticao de temas consolidados. Logo o
conjunto de objetos de conhecimento analisados nao atende ao
disposto pela Lei nº 10.639/2003. A análise dos documentos evi-
dencia que nao há especificidade relevante nos conjuntos de con-
hecimentos que compõem as diretrizes para os assuntos (ou con-
teúdos) nos três anos dos quatro cursos analisados, que atendam
o disposto na Lei.

E evidente que a crítica organizada aqui leva em consideracao
apenas os documentos oficiais e como apresentam as disposicões
para a Lei nº 10.639/2003, no entanto, nao e ignorado que em sala
de aula, na gestao do trabalho pedagogico relacionado à Matemá-
tica, haja possibilidades de os professores e professoras extrapola-
rem o previsto nos PC e currículos de Ensino Medio, e trabalhem
questões culturais e políticas, relacionadas as relacões etnico-ra-
ciais, transformando a sala de aula e outros espacos em lugares de
uma possível dosagem de remedios de reconhecimento.

No entanto a falta de mencao, nos PC analisados, das questões
culturais e políticas, envolvendo as relacões etnico-raciais, pode
abrir precedentes para o trabalho estrito de conteúdos que estao
descritos nos documentos curriculares.

Os quatro PC de Ensino Medio analisados, evocam a BNCC
(Brasil, 2018) como fundante nas diretrizes expressas para o en-
sino de Matemática. Nesse sentido se esperava que as questões
ligadas à Lei nº 10.639/2003 deveriam ser evidenciadas de forma
obrigatoria como preconizado pela LDB.

12 O conceito de conhecimentos outros e usado conforme perspectiva D´Am-
brosiana (D´Ambrosio, 1998, 2016a, 2016b).R
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Ao analisar a BNCC, na secao destinada à Matemática para
o Ensino Medio, como nos quatro PCs analisados por esse es-
tudo, nao existe mencões dos conteúdos propostos pela Lei nº
10.639/2003, diferente do que acontece para o Ensino Fundamen-
tal, onde tais conhecimentos sao elencados. Para o Ensino Medio,
a BNCC (2018) defende que a Matemática consolide os conheci-
mentos anteriores e os relacione aos de outras áreas.

A BNCC apresenta sim, na secao destinada ao Ensino Medio,
a orientacao para o trabalho com os temas etnico-raciais, porem,
isso so acontece nas orientacões gerais para os currículos e Itine-
rários, relacionando-os às áreas de Linguagens e Artes.

Os conteúdos apresentados nos PC para “Matemática e suas
tecnologias”, sao fundados em um padrao branco-ocidental de
escola, que tem se caracterizado como cultura dominante na rea-
lidade curricular. Tal cenário impossibilita promover o ensino
de Historia e Cultura Afro-brasileira, tal como disposto na Lei
nº10.639/2003. As contradicões evidenciadas no estudo, mostram
que, para alem da impossibilidade de promover remedios de Re-
conhecimento, o disposto nos documentos curriculares, alinha-se
a um modelo social Neoliberal/Ultraliberal, o que reforca os tra-
cos de injustica social, baseada na exploracao economica, social,
cultural e a discriminacao etnico-racial, sexual, de gênero e suas
interseccionalidades.

A crítica sobre os Currículos leva ao prognostico de manuten-
cao das relacões de dominacao, de reproducao das condicões de
desigualdades, impedindo remedios de Redistribuicao.

Percebe-se que a BNCC abre brecha para que à Lei nº 10.639/2003
seja cumprida de forma parcial, ao prever que os conteúdos de His-
toria e Cultura Africana e Afro-Brasileira sejam tratados, em espe-
cial, nas aulas de Arte, Literatura e Historia do Brasil. Tal possibi-
lidade permite que, se tratados nas referidas disciplinas, as demais
disciplinas estariam isentas de sua apresentacao, o que configura,
para esse estudo, em falso Reconhecimento. Ora, se os “conteúdos”
se apresentam em algumas disciplinas, nao sao “ministrados no âm-
bito de todo o currículo escolar” (Lei nº 10.639, s/p.).

E importante lembrar o que a BNCC (Brasil, 2018) preconiza
para o ensino de Matemática, no âmbito do Ensino Medio no ní-
vel de Brasil:
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[...] área de Matemática e suas Tecnologias propõe a conso-
lidacao, a ampliacao e o aprofundamento das aprendizagens
essenciais desenvolvidas no Ensino Fundamental. Para tanto,
propõe colocar em jogo, de modo mais inter-relacionado, os
conhecimentos já explorados na etapa anterior, a fim de possi-
bilitar que os estudantes construam uma visao mais integrada
daMatemática, ainda na perspectiva de sua aplicacao à realida-
de. Na BNCC de Matemática do Ensino Fundamental, as habi-
lidades estao organizadas segundo unidades de conhecimento
da propria área (Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e
Medidas, Probabilidade e Estatística) (Brasil, 2018, p. 527).

Os PCs da Etec de Ilha Solteira, sinalizam o alinhamento nor-
mativo legal que os documentos curriculares de toda e qualquer
instituicao brasileira deve ter em relacao à BNCC. Fica evidente
aqui que as contradicões nos documentos curriculares sao, nota-
damente, o motivo para que preconizado na lei, nao seja encontra-
do de forma literal no disposto nos currículos do Ensino Medio.

Consequentemente, a Lei nº 10.639/2003 se torna ummecanis-
mo que gera falso Reconhecimento, a despeito de seu potencial
afirmativo e transformativo, nao contribuindo de forma efetiva
para a justica social e para consolidacao de remedios Redistribu-
tivos.

Considerações finais

Nancy Fraser (2002, 2006, 2007, 2009, 2018), apresenta o bi-
nomio Reconhecimento e Redistribuicao como formulacao de
remedios necessários para a consolidacao da justica social com
base equidade, de posse desse referencial se desenvolveu a críti-
ca para um diagnostico e um prognostico do tempo presente em
relacao à implementacao da Lei nº 10.639/2003 como forma de
promover a Historia e Cultura Afro-Brasileiras, em busca de re-
conhecimento e uma possível redistribuicao.

Adotando nao ser possível Justica Social sem Redistribuicao
e Reconhecimento, a crítica se deu sobre o como os currículos
atendem do disposto na Lei nº 10.639/2003 identificando sua im-
plantacao efetiva como uma possibilidade de construcao de Justi-
ca Social, luta antirracista. Tal possibilidade poderia se configurar
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como forma de Reconhecimento-Redistribuicao se o previsto na
Lei nº 10.639/2003, o ensino de “Historia e Cultura Afro-Bra-
sileira”, estivesse prescrita em todos os currículos da Educacao
Básica brasileira.

Sem o atendimento da Lei de forma efetiva, percebe-se um
cenário de falso Reconhecimento, pois os currículos continuam
a atender às demandas do mercado, contribuindo para um ethos
de dominacao eurocentrado e que pouco contribui para as lutas
antirracistas.

Nos casos abordados nesse estudo, os quatro PC de Ensino
Medio da Etec de Ilha Solteira, fica claro que os conteúdos rela-
tivos ao ensino de “Historia e Cultura Afro-Brasileira” aparecem
como temas a serem trabalhados apenas nas disciplinas ligadas as
áreas de Artes, Linguagens e Ciências Sociais, nao configurando
como parte dos conteúdos das demais áreas como o da Matemá-
tica, o que contribui para que os conhecimentos outros, fora da
matriz tradicional de conhecimentos dessa disciplina, continuem
marginalizados.

Os dados levantados pelo estudo, com base na Teoria Crítica
da Sociedade e se valendo do referencial de Nancy Fraser com
o Binomio Reconhecimento-Redistribuicao, possibilita afirmar
que embora os currículos se adequem ao previsto na BNCC e
no Currículo Paulista, o disposto na LDB por turno da Lei nº
10.639/2003 nao e contemplado por nao prever de forma efetiva
o ensino de “Historia e Cultura Afro-Brasileira” em todo o currí-
culo do Ensino Medio.

Percebendo que a questao nao circunda apenas os PC analisa-
dos, mas o conjunto de documentos que normatizam a construcao
dos currículos de Ensino Medio no Brasil e no Estado de Sao
Paulo, cabe pensar que o que acontece nos currículos dos cursos
oferecidos pela Etec de Ilha Solteira, tambem acontece nos cu-
rrículos dos demais cursos de Ensino Medio, limitando o ensino
de “Historia e Cultura Afro-Brasileira” especificamente às áreas
de arte, linguagens e ciências sociais, nao atendendo ao disposto
no artigo 26 § 2º da Lei nº 10.639/2003, “serao ministrados no
âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de edu-
cacao artística e de literatura e historia brasileiras” (Lei nº 10.639,
2003).
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Fica evidente que mesmo depois de 21 anos de sua promul-
gacao a Lei nº 10.639/2003 nao e contemplada de forma efetiva
nos Currículos de Ensino Medio, o que nao possibilita meios para
Justica Social em relacao ao afrobrasileiros nos moldes preconi-
zados pela teoria Bidimensional de Nancy Fraser, uma vez que
nao há justica sem Reconhecimento e Redistribuicao, dizendo
melhor, e de forma categorica, Reconhecimento se, e somente se,
com Redistribuicao.
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Resumen

El trabajo aborda un proceso de valoracion en el desarrollo com-
petencial de liderazgo institucional desde la percepcion de la
comunidad academica del Instituto Universitarios River Plate
(IURP) y como este se ve afectado por conceptos binarios del
genero como construccion social. Se realiza un estudio de caso a
traves de un muestreo intencional de 238 personas. La recogida y

1 Derivada de la tesis titulada “La percepcion de la comunidad academica
sobre el desarrollo competencial de liderazgo en la formacion universita-
ria en una institucion de gestion privada (2021-22)” para obtener el grado
de Magíster en el programa “Maestría en Educacion Superior”. Sustentada:
02/11/2023. https://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/3016.

2 Derivada da dissertacao intitulada “A percepcao da comunidade acadêmica
sobre o desenvolvimento de competências de lideranca no ensino univer-
sitário em uma instituicao de gestao privada (2021-22)” para obtencao do
grau de Mestre no programa “Mestrado em Educacao Superior”. Defendida:
02/11/2023. https://repositorio.umaza.edu.ar/ handle/00261/3016.
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análisis de la informacion es a traves de entrevistas, encuestas y
documentos. El modelo de competencias de liderazgo tomado es
de: pensamiento estrategico, gestion del aprendizaje, relacion con
las personas y para la creacion y animacion de estructuras organi-
zativas. Como conclusion, el desarrollo de competencias de lide-
razgo se encuentra en su mayor esplendor institucional, en pro de
atender las necesidades y problemáticas que surgen a partir de la
pandemia mundial (COVID-19) y el proceso de autoevaluacion
continua. La percepcion de la comunidad academica desde los
aspectos en el desarrollo competencial de liderazgo que la institu-
cion promueve, presenta un reconocimiento sobre los esfuerzos y
el trabajo que se realiza por medio de objetivos estrategicos en la
búsqueda por la mejora de la calidad educativa, el crecimiento y
desarrollo de sus áreas y la expansion institucional.

Palabras clave: Liderazgo; Competencias; Formacion universi-
taria; Genero.

Resumo

O trabalho aborda um processo de avaliacao sobre o desenvol-
vimento de competências de lideranca institucional a partir da
percepcao da comunidade acadêmica da IURP e como isso e
afetado por conceitos binários de gênero como uma construcao
social. Um estudo de caso e realizado por meio de uma amostra-
gem intencional de 238 pessoas. As informacões foram coletadas
e analisadas por meio de entrevistas, pesquisas e documentos. O
modelo de competências de lideranca: pensamento estrategico,
gerenciamento de aprendizado, relacionamento com pessoas e
para a criacao e animacao de estruturas organizacionais. Em con-
clusao, o desenvolvimento de competências de lideranca está em
seu auge institucional, a fim de atender às necessidades e aos pro-
blemas decorrentes da pandemia global (COVID-19) e do proces-
so de autoavaliacao contínua. A percepcao da comunidade aca-
dêmica sobre os aspectos do desenvolvimento de competências
de lideranca promovidos pela instituicao demonstra o reconheci-
mento dos esforcos e do trabalho realizado por meio de objetivos
estrategicos na busca da melhoria da qualidade educacional, do
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crescimento e do desenvolvimento de suas áreas e da expansao
institucional.

Palavras-chave: Lideranca; Competências; Educacao universi-
tária; Gênero.

Introducción

Las universidades generan, promueven e impulsan la evolucion
de la sociedad a un ritmo cada vez más acelerado, pero a su vez
la resistencia de estas instituciones frente al cambio las lleva a un
distanciamiento de su entorno social. Esta es una de las razones
por las cuales la sociedad siente que la universidad no responde
a sus necesidades, lo que implica una crisis en la Educacion Su-
perior (Plan de Gestion-UMaza, 2017-2020). En este contexto,
se impone el cambio desde quienes integran dichas instituciones,
sobre todo en la vision con la que se proyectan y posicionan ante
la adversidad.

La universidad como institucion academica responsable de la
formacion profesional, debe anticiparse a las carreras venideras
que se forjen a partir de la necesidad desde la evolucion del mer-
cado laboral, así como las que perderán campo desde la accion
concreta actual. De esta misma forma, el contemplar el desarrollo
de competencias necesarias para la transformacion del futuro pro-
fesional es inminente. Es menester que la formacion universitaria
dote de habilidades y herramientas para resolver los diversos con-
flictos y obstáculos que emergen de la vida cotidiana y el campo
laboral.

A partir de lo expuesto, se considera necesario abordar el tema
del liderazgo educativo, pero no de la abstraccion misma del ter-
mino, sino a partir de habilidades relativas a competencias con-
cretas y observables en la formacion universitaria. Como expone
Monge (2003) la gestion de la universidad está inmersa en con-
textos caracterizados por la crisis, frente a escenarios de retos y
desafíos a los cuales es necesario dirigirse mediante una accion
concertada, oportuna y pertinente, que posibilite hacer efectiva
la trascendencia de la universidad en los procesos de desarrollo
nacional, local y regional. Raschio et al. (2016) exponen que los
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líderes educativos senalan que el rol primordial de la universidad
en el nuevo orden mundial presente y futuro es el ser formadora
de líderes, guía y asesora de las distintas organizaciones en ge-
neral. Aquí reside la relevancia de este estudio, en concebir al
líder como producto de una construccion social y donde conside-
ramos, debe estar contemplado el desarrollo de competencias que
refieren a un líder dentro de toda formacion universitaria, para
colaborar en la construccion de un sujeto capaz de enfrentar las
divergencias y vicisitudes desde el campo profesional, social y
familiar.

Sumado a ello, a partir de la primera etapa de investigacion
que dio origen a este proyecto, “Las prácticas de liderazgo edu-
cativo en la gestion universitaria: el caso de la Universidad Juan
Agustín Maza” (Cortez Schall et al., 2018), se logra observar la
implicancia del genero transversalizado en dichas prácticas. Por
esto mismo, además de analizar el fenomeno de la formacion en
el liderazgo, se estudian variables desde una perspectiva de gene-
ro, para alcanzar una interpretacion de mayor profundidad ante
el hecho educativo en la construccion de líderes competentes y
responsables socialmente.

Marco de referencia

El posicionamiento epistemico sobre las competencias de lide-
razgo para este trabajo, considera que se componen de la com-
binacion de habilidades, rasgos y comportamientos que habilita
a una persona a influir, dirigir y motivar para alcanzar objetivos
individuales y grupales. Estas competencias son fundamentales
para el exito de cualquier líder, algunas de ellas son: vision es-
trategica, comunicacion efectiva, toma de decisiones, innovacion
y creatividad, gestion del cambio, desarrollo de equipos, inteli-
gencia emocional, empatía, resolucion de conflictos, integridad
y etica (Drucker, 2006; Bennis y Nanus, 1985; Covey, 1989; Co-
vey, 1992; Goleman, 1995; Bennis, 2003; Kotter, 2012; Kotter y
Cohen, 2012; Goleman, 2021). El modelo teorico competencial
adoptado es a partir de la definicion de Álvarez Fernández et al.
(2010): “El liderazgo educativo es necesario para articular y co-
hesionar las instituciones educativas, este liderazgo basado en la
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concepcion de equipo y trabajo cooperativo ha de ser el motor y
guía de los centros en su recorrido hacia el exito escolar” (p.2).

El paso de la direccion unipersonal al concepto y práctica de
equipo directivo, unido al concepto de colegialidad, significa un
gran reto para el funcionamiento de los centros educativos, no
siempre bien resuelto. La contraposicion del modelo, la tradicion
y las prácticas directivas obstaculizan la necesaria eficacia direc-
tiva. La direccion ha de ser en equipo por una cuestion normativa,
y más importante aún, por una logica organizativa en institucio-
nes donde el elemento central es siempre la persona.

Es necesario que las instituciones educativas superen el reparo
ancestral que tienen a toda referencia sobre calidad. “La relacion
entre la direccion desde la perspectiva de equipo, y la calidad es
tan natural como la propia identidad de las organizaciones, basa-
das en la comunicacion, las relaciones, los logros conjuntos, etc.”
(Álvarez Fernández et al., 2010, p.2).

Diseño metodológico

Se realiza un estudio de tipo descriptivo y explicativo (Hernández
Sampieri y Torres, 2018), de metodología mixta indagando sobre
el desarrollo competencial de las personas futuras egresadas. El
análisis se realiza desde la fenomenología hermeneutica de las
Ciencias Sociales de Creswell (2007) al pretender ahondar en los
significados y sentidos de personas protagonistas a traves de sus
propias experiencias, por medio de la interpretacion de las tramas
de significados entre el personal educativo (estudiantes, docentes,
equipo de gestion y de apoyo) de la universidad.

A traves de un muestreo intencional (Onwuegbuzie y Leech,
2007; Martínez-Salgado, 2012), frente a la primera universidad
creada por un club a nivel mundial, como objeto de estudio e im-
plicando su carácter revelador, se busca aportar a la comunidad
científica un conocimiento que no hubiera sido posible conocer
de otro modo.

La recogida y análisis de la informacion se realiza a traves en-
trevistas en profundidad y grupos focales, con las autoridades del
equipo de gestion y de apoyo, encuestas a docentes y estudian-
tes, análisis documental sobre disposiciones y reglamentaciones
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curriculares. El análisis se realiza a partir de la reconstruccion
epistemologica y las operaciones analíticas en cotejo con el cono-
cimiento teorico del estado del arte.

A partir del entrecruzamiento de los datos relevados, se bus-
ca alcanzar la validacion del conocimiento en la profundizacion,
comprension e interpretacion del fenomeno observable indirec-
tamente, por medio del cuestionamiento en el saber cuál es la
percepcion de la comunidad academica sobre el desarrollo com-
petencial de liderazgo en la formacion universitaria del IURP. Las
preguntas específicas abordan las características puntuales a par-
tir de los diversos muestreos representativos de todos los estratos
de la comunidad educativa institucional. En esta misma línea de
trabajo, el objetivo general es analizar el desarrollo competencial
de liderazgo en la formacion academica en el IURP, a partir de
la percepcion de estudiantes, docentes y equipo de gestion en el
2021-22. Entre los objetivos específicos, se encuentran el descri-
bir la percepcion de estudiantes sobre el desarrollo competencial
de liderazgo; analizar la percepcion de docentes sobre el desarro-
llo competencial de liderazgo; delimitar el desarrollo competen-
cial de liderazgo en la formacion academica desde la percepcion
del equipo de gestion; por último, interpretar el desarrollo com-
petencial de liderazgo se ve afectado por conceptos binarios del
genero como construccion social.

Dimensiones de la Variable General

Las definiciones de las dimensiones, que conforman la variable
general se presentan, se miden a traves de tres indicadores res-
pectivos a cada dimension según las tres categorías de la unidad
de análisis.

Competencia de Pensamiento Estratégico

• Capacidad y habilidad para promover y gestionar pro-
cesos de cambio.

• Implicar a los agentes en proyectos de mision comparti-
da de la organizacion.

• Plasmar en un proyecto de direccion y dar a conocer.
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Competencia de Gestión del Aprendizaje

• Liderar (gestionar, planificar) los procesos de ensenan-
za-aprendizaje.

• Supervisar la labor del profesorado.
• Promover el desarrollo profesional del profesorado.

Competencia de Relación con las Personas

• Relacion de influencia en los/as personas integrantes de
la comunidad educativa.

• Creacion de redes con el profesorado para gestionar los
proyectos institucionales.

• Creacion de redes de relaciones humanas entre los
agentes educativos.

Competencia para la Creación yAnimación de Estructuras
Organizativas

• Generar un contexto de autonomía creciente.
• La direccion debe organizar estructuras que faciliten

coordinarse y trabajar en equipo.
• Propiciar un marco de liderazgo compartido.

Perspectiva de Género: Dimension que no se encuentra desagre-
gada en categorías por ser una variable específica de estudio por
fuera del marco conceptual teorico tomado desde Álvarez (2010).

Muestra

El tipo de muestreo que se emplea es el probabilístico estratifica-
do según el rol que los miembros desempenan en la comunidad
academica como: docentes, estudiantes, gestion y personal de
apoyo. Además, se decide tomar una muestra al personal gradua-
do que continúa vinculado a la institucion por medio del cumpli-
miento de otros roles.
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TABLA I. Distribución total de docentes y estudiantes por departa-
mento en el ciclo académico 2022

UnidadAcadémica Docentes Estudiantes
Departamento de Educacion y Deporte 60 719
Departamento de Economía y
Administracion del Deporte 26 50

Total 86 769
Muestra 22 205
Nota: Tamano de la muestra a analizar para el estudio.

TABLA II. Población de las Unidades Académicas
seleccionadas ymuestra total

Población total Muestra Porcentaje

Estudiantes 769 Estudiantes 205 26,65 %
Docentes 86 Docentes 22 25,58 %
Personal de gestion y
apoyo 31 Personas entrevistadas 11 (no corresponde)

Total = 886 238 26,86 %
Nota: Tamano del recorte muestral en datos estadísticos.

Plan de Análisis

A nivel de investigacion metodologica, respecto de la validez de
la encuesta en forma de escala Likert, se realizan los siguientes
análisis. Por un lado, la validacion de contenido y constructo:
mediante la consulta a expertos y un análisis parametrico para
establecer la relacion existente entre cada ítem y el total de la
sub-variable medida; y entre las distintas sub-variables y el de-
sarrollo competencial de liderazgo. Por otro lado, la validacion
de criterio: mediante la triangulacion de los resultados obtenidos
con la encuesta en forma de Escala Likert y con otras tecnicas e
instrumentos de recoleccion de informacion.

Respecto de la confiabilidad del instrumento, se realiza el aná-
lisis mediante el Alfa-Cronbach, el cual arroja un valor de 0,912,
lo que demuestra un coeficiente de valor muy bueno.
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Interpretación de resultados

El análisis cuantitativo presenta los resultados relevados en en-
cuestas a estudiantes. En segundo lugar, se exponen los resulta-
dos logrados de las encuestas docentes y, por último, se analizan
los datos construidos en forma dialectica en las entrevistas en
profundidad al personal de gestion y al personal de apoyo a la
gestion. Se triangulan los datos frente a la posibilidad de interpre-
tar y explicar con mayor profundidad, riqueza y complejidad la
percepcion de la comunidad academica del IURP (Cohen y Ma-
nion, 1989), como tecnica y herramienta para facilitar el uso de
múltiples metodos para la articulacion y validacion de los datos a
traves del cruce de fuentes (Charres et al., 2018).

Codificación deCategorías deAnálisis Cualitativo

Se constituyen tres codigos por cada una de las cuatro compe-
tencias de liderazgo, por medio del software Atlas.ti, a partir del
análisis de los discursos y la documentacion institucional. Los
mismos se detallan a continuacion:

Competencia de Pensamiento Estratégico:

• Comunicacion institucional proyectiva.
• Sistematizacion y seguimiento de la evaluacion institu-

cional.
• Objetivos estrategicos determinados y consensuados.

Competencia de Gestión del Aprendizaje:

• Formacion a traves de la experiencia Aprendizaje signi-
ficativo.

• Formacion que trasciende el aula.
• Desarrollo de la autonomía profesional.

Competencia de Relación con las Personas:

• Construccion de redes interdisciplinarias interinstitucio-
nal.
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• Desarrollo del trabajo colaborativo en base a la gestion
de la inteligencia emocional.

• Desarrollo de habilidades blandas como soporte compe-
tencial de liderazgo institucional.

Competencia para la Creación yAnimación de Estructuras
Organizativas:

• Comunidad como proceso de construccion institucio-
nal.

• Democratizacion de los procesos institucionales.
• Construccion de redes de trabajo para el desarrollo ins-

titucional.

Perspectiva de Género: Conciencia institucional sobre la igual-
dad de genero.

A partir de la codificacion de categorías de análisis construi-
das, puede visualizarse el impacto de las citas referenciadas por
la muestra educativa y la documentacion institucional. Entre los
codigos de mayor impacto se encuentran:

Objetivos Estratégicos Determinados y Consensuados (159 ci-
tas). Este codigo de mayor impacto entre los discursos de la co-
munidad academica, es clave para valorar, analizar e interpretar
el desarrollo, evolucion y construccion de la organizacion insti-
tucional.

Comunidad como Proceso de Construcción Institucional (98
citas). Este codigo pertenece a la competencia para la Creacion y
Animacion de Estructuras Organizativas. El mismo es clave para
el análisis sobre la construccion de estructura de articulacion que
atraviesan factores como habilidades duras, que son más las tec-
nicas disciplinares de cada campo de actuacion, así como tambien
las habilidades blandas, que refieren a los valores que la insti-
tucion pondera frente a la actuacion del IURP desde sus tramas
vinculares internas como externas.
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Formación que Trasciende el Aula (78 citas). Este codigo per-
tenece a la competencia de gestion del aprendizaje, evidencia el
trabajo y capacidad desarrollada por la institucion sobre los pro-
cesos educativos en la búsqueda de la mejora en la calidad edu-
cativa, pero sobre todo en la distincion de llevar el aprendizaje a
miradas constructivistas e innovadoras dentro del mundo de la
actividad física y el deporte.

Sistematización y Seguimiento de la Evaluación Institucional
(70 citas). Este es el cuarto codigo de mayor frecuencia, pertene-
ce a la competencia de pensamiento estrategico. La construccion
de esta variable de análisis evidencia el relevante proceso de eva-
luacion en búsqueda de la mejora institucional para el alcance de
la autorizacion definitiva institucional, por parte del Ministerio
de Educacion y Comision Nacional de Evaluacion y Acreditacion
Universitaria (CONEAU).

Desarrollo de Habilidades Blandas como Soporte Competencial
de Liderazgo Institucional (53 citas). Este quinto codigo perte-
nece a la competencia de relacion con las personas. El análisis re-
presenta el fuerte desarrollo institucional hacia los pilares educa-
tivos que la UNESCO declara y Delors et al. (1997) describe, de
aprender a Ser y aprender a ser con los demás. Esta focalizacion
sobre los aprendizajes, además del aprender a conocer y aprender
a hacer, posicionan a la institucion en una intencionalidad frente a
la educacion y la formacion con bases constructivistas.

El resto de los codigos presentan el siguiente orden de ma-
yor a menor impacto: Construccion de Redes de Trabajo para el
Desarrollo Institucional (49 citas); Desarrollo de la Autonomía
Profesional (48 citas), Democratizacion de los Procesos Institu-
cionales (44 citas); Comunicacion institucional proyectiva (42 ci-
tas); Desarrollo del trabajo colaborativo en base a la gestion de la
inteligencia emocional (31 citas); Conciencia institucional sobre
la igualdad de genero (28 citas); Construccion de redes interdis-
ciplinarias interinstitucional (21 citas). Los mismos pertenecen a
las 4 competencias de liderazgo y perspectiva de genero, pero se
observa la falencia de aspectos puntuales sobre los que es necesa-
rio trabajar en línea a los postulados teoricos que guían y marcan
el camino hacia la mejora institucional.
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A continuacion, se expondrá el análisis alcanzado de cada
competencia de liderazgo, a partir del cruce de datos percibidos
desde la comunidad educativa:

Competencia del pensamiento estratégico

Desde una mirada positivista, la percepcion academica sobre la
competencia de Pensamiento Estrategico, evidencia alrededor
del 80% en el consenso frente a los criterios de observacion que
la componen. En particular, el criterio sobre el conocimiento de
la mision, vision, cambios estrategicos, se observa un promedio
menor (52%). Esto permite inferir que estos aspectos más duros
y/o tecnicos de la competencia de pensamiento estrategico, como
son el conocimiento de las bases constitutivas de la organizacion
y hacia donde se dirige, no tienen un alcance masivo a toda la
comunidad. Esto podría sustentarse en los discursos observados,
donde el conocimiento de estos aspectos institucionales, depen-
dían del compromiso e interes personal con la institucion. En esta
misma línea, el 84% de la comunidad academica se encuentra
comprometida con el camino trazado institucionalmente y esto es
para destacar, si bien uno de los pasos importante para desarrollar
esta competencia es el conocimiento, el componente más blando
a nivel de valores que se involucran, se encuentra desarrollado.
Esto indica la necesidad de trabajar más sobre el dar a conocer las
estructuras más solidas de hacia donde se quiere ir como comuni-
dad. La fundamentacion de esta situacion, parte del compromiso
con la institucion y esto lleva a saber más de ella. Los aspec-
tos más tecnicos que plantea esta dimension, han sido relegados
tradicionalmente a la cúpula de gestion, cuando se sabe que la
comunidad y lo que ella quiere y necesita, debe reflejar y guiar
el establecimiento de las metas y objetivos a alcanzar colectiva-
mente. Aquí radica la clave para la articulacion entre los estratos
jerárquicos que conforman la universidad y su comunidad educa-
tiva. Esto se sustenta en el PEI del IURP en que la participacion
en los procesos institucionales debe ser más enriquecedora desde
lo personal y no podrá reducirse a la asimilacion pasiva de mode-
los prefabricados de saberes y prácticas educativas. Se explicita
sobre la necesidad de una formacion comprometida que respete
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la diversidad de intereses, que prepare a la comunidad educativa
a asumir responsabilidades personales y sociales, dentro de un
grupo.

Competencia de gestión del aprendizaje

En la competencia de gestion del aprendizaje, el 80% de la comu-
nidad acuerda en el desarrollo de la misma a nivel institucional.
Esto demuestra la ponderacion que existe como política universi-
taria, la gestion del proceso educativo en búsqueda de la mejora
en la calidad del servicio en la formacion. Este resultado es parte
del proceso institucional que se planteo como objetivo estrategico
a partir de la nueva gestion de 2019, aprobando por medio de re-
solucion del Consejo el Programa de Mejoramiento de la calidad
educativa. El mismo contempla varias dimensiones como el me-
jorar la plantilla docente a partir del nivel academico alcanzado,
la formacion continua docente, el acceso a la docencia por medio
de los concursos docentes de oposicion, el estímulo a la investiga-
cion y el mejoramiento en las formas de contratacion. Esta com-
petencia encuentra su fundamento desde el origen del proyecto,
en el cual se refuerza la idea de preservar, reforzar y fomentar la
mision fundamental del IURP a saber, educar, formar, investigar
y sobre todo, contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento
del conjunto de la sociedad. A fin de formar personas altamente
cualificadas, comprometidas, responsables y respetuosas del me-
dio social y ambiental en el que se encuentra inmerso. Por otro
lado, persigue en los documentos que la educacion tendría que
inculcar aún más el deseo y el placer de aprender, la curiosidad
intelectual a la comunidad academica, donde cada persona sea
alternativamente educadora y educando.

Competencia de relación con las personas

Esta dimension tiene un 70% de percepcion positiva, se evidencia
el menor porcentaje frente a la dimension anterior, en el aspecto
de la promocion de encuentros y actividades recreativas y socia-
les. Como se expuso en el análisis de las entrevistas, el IURP de-
sarrolla actividades de este tipo, pero de forma incipiente y tam-
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bien es una dimension muy afectada por el “Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio” (ASPO) provocado por la pandemia
mundial de COVID-19 y esto es visiblemente percibido por la
comunidad educativa.

Esta dimension tiene su fundamento en la documentacion ins-
titucional (PEI), en la búsqueda por el que se aprenda a actuar, y
por esto es necesario complementar el aprendizaje con la creacion
de aptitudes que faciliten el trabajo en equipo, generando activi-
dades complementarias entre la cursada de los estudios y el enri-
quecimiento de experiencias de participacion. Por eso mismo en
el Estatuto del IURP, se expone el formar actitudes de compren-
sion y de tolerancia para el trabajo en equipo y de construccion
colaborativa. Este lineamiento tambien habla de la las libertades
academicas y de autonomía, lo cual refiere además desde el pro-
ceso educativo al aprender a actuar. Para esto es necesario com-
plementar el aprendizaje con la creacion de aptitudes que faciliten
el trabajo en equipo, generando actividades complementarias en-
tre la cursada de los estudios y el enriquecimiento de experiencias
de participacion.

Competencia para la creación y animación de estructuras
organizativas

Esta competencia presenta un acuerdo del 80% de la poblacion
educativa. Como es en el criterio VI del PEI que se especifica
sobre la necesidad de generar vinculaciones internacionales,
acuerdos y convenios con otros centros educativos del mundo.
La institucion se encuentra encaminada a este fin sobre todo para
dar un mayor alcance a la oferta educativa por medio de lazos
interinstitucionales. A nivel internacional se presenta un desarro-
llo incipiente, pero con grandes posibilidades de crecimiento por
ser River Plate una marca reconocida a nivel internacional. Esta
premisa otorga un marco de actuacion para encaminar el desarro-
llo institucional del IURP en la construccion de redes de trabajo
tanto en forma interna como externa a la universidad. En el pro-
yecto originario tambien se explicita la necesidad de reforzar las
funciones críticas de prevision, mediante un análisis constante de
las nuevas tendencias sociales, economicas, culturales y políticas,
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desempenando de esta manera funciones de centro de prevision,
alerta y prevencion. Para esto es condicion el poder disfrutar de
plenas libertades academicas y autonomía por parte de la comu-
nidad academica, y al mismo tiempo gozar de la plenitud en la
responsabilidad con la sociedad por medio de la transparencia fi-
nanciera.

En el PEI se marca el camino a seguir para el desarrollo de
una mayor autonomía sobre todo en la comunidad educativa, pla-
nificado desde sus comienzos de actuacion institucional a partir
de los desafíos del nuevo siglo, en el cual se exigirá una mayor
capacidad de autonomía y de juicio, acentuando la responsabili-
dad personal de cada uno en la realizacion del destino colectivo.

Perspectiva de género

La misma presenta una muestra con mayor dispersion, como se ha
planteado en el análisis, en el acuerdo en el 57,4% de la poblacion
y estos criterios en particular, el 24,4% totalmente de acuerdo con
estas características institucionales y en desacuerdo el 11,6%. Lo
cual deja un total de 81,8% en la percepcion positiva sobre que la
universidad presenta una perspectiva de genero desde la atencion
de problemáticas determinadas, la formacion y capacitacion en
temas referentes y la transversalizacion en los espacios curricu-
lares por medio de las personas docentes. Esto es reforzado des-
de los discursos surgidos en las entrevistas, sobre todo desde las
personas graduadas que atravesaron la formacion universitaria en
el IURP y pueden dar testimonio de esto. Tambien así personas
coordinadoras academicas exponen que es la institucion donde
mayor se trata el genero y sus dimensiones.

La variable de existencia de diferencias desde el trato, la en-
senanza, el desarrollo de habilidades y destrezas por el genero
en la universidad, presenta una gran dispersion de los datos re-
colectados. En el HA se observa una media de 2,33 por lo cual la
curva presenta una tendencia hacia el desacuerdo frente a la exis-
tencia de diferencias por genero. Por otro lado, en el HB frente
a si la institucion atiende las problemáticas de genero, evidencia
una curva leptocúrtica con fuerte desarrollo del acuerdo en la per-
cepcion de la comunidad educativa. Con respecto a la conciencia
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institucional sobre la igualdad de genero, la cual presenta diver-
sas y contrariadas posturas en forma equiparada sobre el percibir
el genero y sus problemáticas. Esto es indistinto dentro de las
muestras con respecto a otras variables, como son el genero, la
edad o el rol, tampoco así con respecto al nivel de formacion o
antigüedad en la profesion. Por último, se encuentra otro grupo
que expone la necesidad de abordar la perspectiva de genero por
medio de la educacion constante y desde diversos recursos. En lo
que sí se demuestra un consenso casi absoluto por parte de toda la
muestra, es en el pensar y sentir que la institucion realiza activi-
dades y acciones para la atencion de las problemáticas de genero,
su sensibilizacion y capacitacion.

FIGURA I. Dimensión de perspectiva de género. Categorías
representadas enHistogramas (H)

Nota. Histogramas A, B, C y D y frecuencias: totalmente en desacuerdo (1),
en desacuerdo (2), de acuerdo (3) y totalmente de acuerdo (4). Frecuencia de
datos en las diferencias percibidas de docentes y estudiantes sobre el desarrollo
de la perspectiva de genero en el IURP.

R
ED

D
E
PO

SG
R
A
D
O
S
EN

ED
U
C
A
C
IÓ
N
EN

LA
TI
N
O
A
M
ER

IC
A
(R
ED

PE
EL

)



La percepción sobre el desarrollo competencial de liderazgo 271

Conclusiones

La institucion se encuentra en una importante etapa de crecimien-
to y desarrollo en forma integral. Lo que le confiere la oportunidad
única de construir las bases solidas que necesita para constituirse
en la primera universidad creada por un club, con reconocimiento
y prestigio mundial. Cuenta con grandes posibilidades en el de-
sarrollo de las competencias de liderazgo necesarias para enfren-
tar un mundo cada día más diverso y complejo. En la búsqueda
por abordar las estructuras limitantes que obstruyen y encarcelan
las respuestas y resultados como únicos en sus posibilidades, la
educacion superior necesita gestionar el cambio necesario para
concretarse en una entidad disruptiva que acompane a la sociedad
en las necesidades y ofrezca caminos de mayor divergencia en las
posibilidades de crecimiento y desarrollo.

La percepcion de la comunidad academica, reconoce los es-
fuerzos y el trabajo que se realiza por medio de objetivos estra-
tegicos en la búsqueda por la mejora de la calidad educativa, el
crecimiento y desarrollo de sus áreas, y la expansion institucio-
nal. Se reconoce las competencias de gestion del aprendizaje y
relacion con las personas como un valor a partir del cuerpo do-
cente y la integralidad que contempla el paso por el trayecto de
formacion universitaria. El rol docente se constituye frente a las
necesidades estudiantiles como el lugar de representatividad ins-
titucional y por ello le confiere el mayor lugar de responsabilidad
de la formacion que recibe. En cuanto a una mirada más global,
se reconoce que el IURP posee una menor resistencia al cambio
y mayor permeabilidad. El aspecto de construccion de redes de
trabajo para el desarrollo institucional, como parte de esta com-
petencia es primordial para el crecimiento de la institucion. La
universidad necesita de otras instituciones para crecer y desarro-
llarse en un medio altamente competitivo. En el camino hacia el
desarrollo competencial de liderazgo en el IURP, la contribucion
que realiza hacia una sociedad más justa, empática y humana, se
alinean con sus posibilidades y objetivos en el crecimiento como
parte de la gran comunidad River Plate y su funcion primaria de
formar para un mundo mejor.
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Resumo

Esta pesquisa e resultado parcial da dissertacao intitulada “Polí-
ticas de acões afirmativas e promocao da igualdade etnico-racial:
na perspectiva dos estudantes indígenas da Universidade Federal
do Oeste do Pará”, apresentada no Programa de Pos-Graduacao
em Educacao, da Universidade Federal do Oeste do Pará, como

1 Resultado parcial de dissertacao intitulada “Políticas de acões afirmativas e
promocao de igualdade etnico-racial: sob a perspectiva de estudantes indí-
genas da Universidade Federal do Oeste do Pará”, para obtencao do grau de
Mestre, Programa de Pos-Graduacao em Educacao da Universidade Federal
do Oeste do Pará. Defendida em 25/04/2024.

2 Resultado parcial de la disertacion titulada “Políticas de accion afirmativa y
promocion de la igualdad etnico-racial: desde la perspectiva de estudiantes
indígenas de la Universidad Federal del Oeste de Pará”, para la obtencion del
título de Maestría, Programa de Postgrado en Educacion de la Universidad
Federal del Oeste de Pará. Defendido el 25/04/2024.
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requisito para obtencao do título de Mestre em Educacao, na lin-
ha de pesquisa Historia, Política e Gestao Educacional na Ama-
zonia. O problema da pesquisa consiste em saber como foram
desenvolvidas as políticas de acões afirmativas na Amazonia bra-
sileira voltadas para o acesso de estudantes indígenas no ensino
superior. A pesquisa tem por objetivo realizar um estudo sobre
políticas inclusivas desenvolvidas na Amazonia brasileira volta-
das para estudantes indígenas. O metodo de análise pautou-se no
Materialismo Historico-Dialetico. Concluiu-se que a educacao no
Brasil passou por um longo processo de exclusao de grupos so-
cialmente excluídos de direitos sociais como, negros e indígenas.
Estes obtiveram direitos de acesso a todos os níveis de ensino
com a Constituicao Federal de 1988, que reconheceu os direitos
sociais de grupos em condicões de vulnerabilidade social.

Palavras-Chave: Ensino superior; Acões Afirmativas; Indígena
na Amazonia.

Resumen

Esta investigacion es resultado parcial de la disertacion titulada
“Políticas de accion afirmativa y promocion de la igualdad et-
nico-racial: desde la perspectiva de estudiantes indígenas de la
Universidad Federal del Oeste de Pará”, presentada en el Progra-
ma de Postgrado en Educacion de la Universidad Federal Univer-
sidad del Oeste de Pará, Instituto de Ciencias de la Educacion,
como requisito para obtener el título de Maestría en Educacion,
en la línea de investigacion Historia, Política y Gestion Educa-
tiva en la Amazonía. El problema de investigacion consiste en
conocer como se desarrollaron políticas de accion afirmativa en la
Amazonía brasilena orientadas al acceso de estudiantes indígenas
a la educacion superior. La investigacion tiene como objetivo rea-
lizar un estudio sobre las políticas inclusivas desarrolladas en la
Amazonía brasilena dirigidas a estudiantes indígenas. El metodo
de análisis se baso en el Materialismo Historico-Dialectico. Se
concluyo que la educacion en Brasil paso por un largo proceso de
exclusion de grupos socialmente excluidos de los derechos socia-
les, como los negros y los indígenas. Estos obtuvieron derechos
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de acceso a todos los niveles de la educacion con la Constitucion
Federal de 1988, que reconocio los derechos sociales de los gru-
pos en condiciones de vulnerabilidad social.

Palabras clave: Educacion superior; Acciones Afirmativas; Pue-
blos indígenas en el Amazonas.

Introdução

A historicidade da educacao brasileira nos revela que do Perío-
do Colonial ao sistema de Governo Republicano, referindo-se ao
momento que antecede a institucionalizacao da Constituicao Bra-
sileira de 1988, a ausência da maioria da populacao negra e indí-
gena nas instituicões públicas de ensino era vista como um fato
natural. Nessas instituicões, era comum a frequência da maioria
de pessoas brancas. Foi preciso mais de um seculo de luta por di-
reitos sociais, para que os povos indígenas tivessem a garantia de
acesso à educacao. Mediante o movimento organizado desses po-
vos por direitos, ate entao reservados aos nao indígenas, a Cons-
tituicao de 1988 passou a garantir direitos sociais, antes negados,
a grupos etnico-raciais, como negros e indígenas. Para chegar a
esse estágio foi necessário percorrer um longo caminho, marcado
pela exclusao social de grupos considerados minoritários.

Com o objetivo realizar um estudo sobre políticas inclusivas
desenvolvidas na Amazonia brasileira voltadas para estudantes
indígenas, o relato da pesquisa aqui apresentado se sustenta epis-
temologicamente nas postulacões de Ghiraldelli Jr. (2003), Co-
lares (2012), Colares e Colares (2019) na Carta Constitucional
de 1889 do Brasil (Brasil, 1889), na Declaracao Universal dos
Direitos Humanos (1789) e Leis voltadas para garantir direitos a
grupos expropriados de direitos sociais e políticos. A relevância
da pesquisa consiste no fato de ser um tema ainda pouco explora-
do no âmbito da academia; e, por se tratar de uma política insti-
tucional em processo de construcao, consideramos ser importante
um estudo a fim de avaliar a sua efetividade.

Como metodo, adotou-se o Materialismo Historico Dialetico,
que se constitui em uma teoria crítica que permite a compreensao
das relacões sociais sob o modo de producao capitalista. Nesta
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perspectiva, o metodo contribuiu para a compreensao da luta dos
povos indígenas por direitos iguais.

O estudo tem como locus de pesquisa a Universidade Fede-
ral do Oeste do Pará-UFOPA. A estrategia de producao de dados
consistiu em verificar o estado da questao, a fim de se fazer um
registro bibliográfico sobre o que já foi produzido sobre o tema
proposto.

Marco teórico

O referencial teorico presente neste estudo, constitui-se em base
fundamental para a compreensao da luta de grupos sociais que
foram historicamente expropriados de direitos. Hodiernamente as
discussões sobre direitos permearam toda a Historia do Ocidente.
Estas foram objeto de reflexao entre os mais diversos pensadores,
como filosofos, historiadores, sociologos, antropologos e juristas.
As teorias desenvolvidas por estes estudiosos contribuíram para
a compreensao da organizacao social e política do ser humano.
Neste sentido, os pensadores ora referenciados trazem suas con-
tribuicões para a discussao sobre educacao, direitos hunanos e
acões afirmativas. Visto que, estas questões sao objeto de reflexao
numa perspectiva, nao somente global, mas devem tambem ser
pensadas localmente.

Educação, direitos humanos e ações afirmativas

Atualmente, ao falarmos em direito à educacao, direitos sociais e
inclusao social, devemos considerar que essa discussao constitui
uma construcao historico-social. Sabemos que o ser humano, na
busca constante de satisfazer suas necessidades reais, vai cons-
truindo dialeticamente a sua historia. E nessa visao materialista
da historia que conduziremos nossas reflexões, por acreditarmos
que a superacao das contradicões materiais de distribuicao de di-
reitos e superada por meio das lutas de classe. E importante res-
saltar que a conquista de direitos de grupos socias, como negros
e indígenas, sao resultantes da mobilizacao desses que, de algum
modo, foram excluídos de direitos sociais que lhes foram nega-
dos.
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Estudos realizados por Tosi (2004), revelam que no seculo
XX, em virtude das atrocidades ocorridas por ocasiao da Primei-
ra e Segunda Guerras Mundiais e com o proposito de evitar fu-
turas guerras, em 1945, uma comissao composta por 50 nacões,
reuniu-se em Sao Francisco (Estados Unidos da America), com
o proposito de criar a Organizacao das Nacões Unidas (ONU).
Esta, com o compromisso de apresentar um documento que re-
presentasse a vontade de todas as nacões, no sentido de promover
a paz e evitar a guerra. O documento, resultante desse encon- tro,
tornou-se conhecido como Declaracao Universal de Direitos
Humanos (DUDH), proclamada em Paris, pela Assembleia Geral
das Nacões Unidas, em 10 de dezembro de 1948. Essa Declara-
cao tem por fundamento a Declaracao dos Direitos do Homem e
do Cidadao, de 1789.

Tosi (2004) compreende que os direitos humanos resultam de
uma historia e que representam, portanto, uma construcao social.
A autora apresenta, como referência de análise dos direitos hu-
manos, a historia social, que enfatiza os acontecimentos que pro-
moveram os direitos humanos (lutas, revolucões), assim como a
Historia Conceitual, relacionada às doutrinas filosoficas, eticas,
políticas e religiosas, que influenciaram e foram influenciadas pe-
los acontecimentos historicos.

Para alem da discussao referente ao termo direitos humanos,
a DUDH dispõe em seu texto orientacões a serem seguidas por
todas as nacões e todos os povos que desejam a paz e a seguranca
mundial. Os princípios constitutivos na Declaracao tornaram-se
diretrizes que influenciaram tratados, convencões e constituicões
de países signatários da ONU, relativas aos direitos humanos.
Tosi (2004) entende que os Direitos Humanos sao “um conjunto
de normas jurídicas que sao implementadas pelo Estado mediante
políticas que garantam a efetiva realizacao desses direitos para
todos” (p. 9). Neste sentido, o Brasil, signatário da ONU, adotou
em 1988, em sua Constituicao, princípios que proporcionaram aos
grupos menos favorecidos o acesso à educacao, conforme precei-
tua a Declaracao Universal dos Direitos Humanos, em seu Art.
26, ao prescrever que todo ser humano tem direito à educacao. Os
princípios contidos na referida Declaracao, inicialmente se apre-
sentam como interesses das classes dominantes de se protegerem
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de grandes conflitos entre nacões, o que poderia levar à destruicao
do seu poder economico e político, visto que conflitos, como foi
o caso da Primeira e Segunda Guerra Mundial, so trariam grandes
perdas para a ordem mundial.

Tosi (2004) apresenta dois posicionamentos de Marx sobre a
doutrina dos Direitos Humanos. No primeiro, Marx expõe uma
visao negativa; no segundo, uma visao positiva. De acordo com o
primeiro posicionamento, esse pensador nao admitia a existência
de diretos naturais, mas somente direitos historicamente deter-
minados. Segundo Tosi (2004), para Marx, “os direitos humanos
nao sao universais, mas expressao dos interesses de uma classe
específica, a burguesia, e, portanto, como direito burguês, ‘nao
interessam’ à classe proletária, direta e irreconciliável antagonista
da burguesia” (p. 117). Na análise de Tosi (2004), o homem, para
Marx, nao era um ser liberado da relacao de dominacao, mas um
ser que se liberta da dominacao, do estado de opressao em que se
encontra. Entendemos que essa libertacao ocorre mediante a luta
do oprimido contra o seu opressor, o que resulta na compreensao
de que nao existe liberdade sem que haja luta por ela e sua conse-
quente efetivacao.

O segundo posicionamento de Marx apresentado por Tosi
(2004), concernente à Declaracao dos Direitos Humanos, expõe o
lado positivo dos direitos humanos, em que Marx percebe que o
movimento historico real da classe trabalhadora dos seculos XIX
e XX tomou novos rumos, ao reverter a seu favor, as orientacões
expressas pelos burgueses na Declaracao Universal dos Direitos
Humanos, em que aquela passa a exigir a ampliacao e universali-
zacao dos direitos “burgueses”. Tosi alega que a ampliacao e uni-
versalizacao de direitos ocorreu em virtude da luta dos excluídos
de direitos civis, fenomeno novo na historia da humanidade, que
perdurou durante os seculos XIX e XX (Tosi, 2004).

Ao se fazer uma leitura da Declaracao dos Direitos do Homem
e do Cidadao, de 1789, essa reconhece a causa das desgracas públi-
cas ao afirmar textualmente “que a ignorância, o esquecimento ou o
desprezo dos direitos do homem sao as únicas causas das desgracas
públicas e da corrupcao dos governos” (Declaracao dos Direitos
do Homem e do Cidadao, 1789). Por esta razao, essa Declaracao
deveria sempre lembrar ao corpo político dos poderes Legislativo
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e Judiciário os seus direitos e deveres, e que seus atos deveriam
ser observados nas constituicões, com o objetivo de proporcio-
nar a felicidade geral. Em 1948, com a Declaracao dos Direitos
Humanos, houve no âmbito social e civil a ampliacao de novos
direitos considerados fundamentais a todos os indivíduos, por se
reconhecerem estes como iguais, conforme preceitua o Art 2º:
Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberda-
des proclamados na presente Declaracao, sem distincao alguma,
nomeadamente de raca, de cor, de sexo, de língua, de religiao,
de opiniao política ou outra, de origem nacional ou social, fortu-
na, de nascimento ou outra situacao (Assembleia Geral da ONU,
1948). Essas declaracões, universalmente reconhecidas, sao re-
ferência na luta coletiva de grupos organizados, como os povos
indígenas, na reivindicacao de direitos sociais e políticos ate en-
tao inacessíveis a eles.

Em virtude dessas reivindicacões, o Conselho Administrativo
da Organizacao Internacional do Trabalho (OIT), tendo em vista
uma evolucao do direito internacional desde 1957, estabeleceu
orientacões sobre os povos indígenas e tribais. Esse Conselho
convocou a Conferência Geral da Organizacao Internacional do
Trabalho (OIT) a se reunir em 1989, em Genebra, a fim de se to-
marem providências relativas às mudancas advindas da situacao
dos povos indígenas e tribais, especificamente no que se refere às
reivindicacões de novos direitos no âmbito civil, social e político,
que exigiam novas decisões, frente às demandas indígenas ocorri-
das em todas as regiões do mundo. Desta reuniao, foram estabele-
cidas normas internacionais, seguidas pelos países membros, in-
clusive o Brasil. Na elaboracao da Constituicao Federal de 1988,
o Brasil seguiu as normas internacionais que foram enunciadas
na Convencao e na Recomendacao sobre os Povos Indígenas e
Tribais, de 1957.

No Brasil, as políticas sociais voltadas para populacões indí-
genas comecaram a surgir no seculo XX, com a promulgacao da
Constituicao Federal de 1988, que estabelece, no Art. 231, o re-
conhecimento aos indígenas de direitos sociais, como o direito de
organizacao social, manter seus costumes, crenca, língua tradi-
cões. Da mesma maneira, no Art. 232, atribui a estes autonomia,
reconhecendo a esses povos o direito às organizacões e comuni-
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dades indígenas parte legítima na defesa de seus direitos e inte-
resses (Brasil, 1988). Como forma de efetivar estes direitos, fez-
se necessário estabelecer novos instrumentos normativos, como
leis, decretos, portarias e estatutos, a fim de promover a estes, a
acessibilidade a direitos, como educacao e saúde.

Todavia, vale ressaltar que os direitos previstos na Constituicao
Federal de 1988 e demais instrumentos jurídicos sobre direitos in-
dígenas resultam de muitas lutas, mudando-se substancialmente
o olhar de incapacidade que sobre eles pesava. Este estereotipo
perdurou durante seculos, ate que os indígenas conquistaram no
Seculo XX, a sua emancipacao, com o advento da Convencao n°
169 da Organizacao Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos
Indígenas e Tribais e, no Brasil, com o advento da Constituicao
de 1988, por meio da qual, os indígenas saíram da condicao de
incapazes para protagonistas de sua historia.

A partir de entao, os indígenas, com a conquista de sua auto-
nomia, passaram a dizer o que queriam e como queriam. Uma de
suas grandes conquistas foi a acessibilidade ao sistema de ensino
superior, fato este que levou as universidades brasileiras a se or-
ganizarem no sentido de se ajustarem às políticas governamentais
de acessibilidade ao ensino superior para estudantes indígenas.
Assim, mediante a luta dos povos indígenas e um ato governa-
mental, os indígenas passaram a ter acesso ao ensino superior.
Este acesso nem sempre ocorreu de maneira uniforme quanto ao
período de adesao das universidades às políticas de acessibilida-
de, nem quanto aos criterios utilizados para o ingresso nas insti-
tuicões de ensino superior do Brasil.

Desenho metodológico

Nesta secao, apresentamos os caminhos que nortearam a pesqui-
sa. Para tanto, a mesma foi subdividida em duas subsecões: a pri-
meira secao apresenta o metodo da pesquisa, a fundamentacao
teorica da escolha do metodo que conduziu todo o processo in-
vestigativo; a segunda secao trata dos procedimentos de obtencao
dos dados teoricos da pesquisa, bem como apresenta os procedi-
mentos de análise dos dados.
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O método da pesquisa

A pesquisa científica nao e uma atividade simples de se fazer. Pela
sua complexidade, há exigência de um metodo que a conduza.
Nesse sentido, Ruiz (2011) entende o metodo como um processo
ordenado na investigacao de fenomenos, auxiliando a ciência na
procura da verdade. Nessa perspectiva, o metodo na investigacao
científica tem a funcao de nortear os caminhos que o pesquisador
deve percorrer para atingir seus objetivos.

Assim, com o fim de atingir os objetivos propostos da pesqui-
sa, adotou-se como referencial teorico e metodologico o metodo
Materialismo Historico-Dialetico. Este permite a compreensao
crítica das relacões sociais sob o modo de producao capitalista,
que se caracteriza por desigualdade social, política e economica.

Obtenção de dados teóricos e análise dos dados

A pesquisa, quanto aos procedimentos tecnicos, e de natureza
bibliográfica e documental. Quanto aos objetivos, e de natureza
exploratoria. O emprego da pesquisa documental e bibliográfica
foram fundamentais para a compreensao da luta dos povos indí-
genas por direitos civis como, o acesso à educacao em todos os
níveis de ensino, em especial no que concerne ao acesso e per-
manência dos estudantes indígenas no ensino superior.

A Pesquisa bibliográfica constituiu-se na utilizacao de fontes
secundárias que fundamentaram o corpus teorico da pesquisa.
Assim, realizamos leituras de livros, teses, dissertacões, artigos
e publicacões de base científica no banco de dissertacões e teses
da Fundacao de Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) e sites como o Google Acadêmico. A
pesquisa nesses documentos e bancos de dados teve por intuito
encontrar indicadores de referência relativos às Acões Afirmati-
vas, ao ingresso e permanência de estudantes indígenas no ensino
superior e educacao na Amazonia.

Como recurso para a análise dos dados, utilizou-se a perspecti-
va do materialismo historico-dialetico que permitiu o cruzamento
dos dados encontrados nos bancos de rede mundial de informa-
cões sobre a prática de acões afirmativas, nao somente em nível
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nacional como tambem internacional. Assim, foi possível siste-
matizar um arcabouco teorico sobre o tema estudado.

Discussões e resultados

Discutir sobre acao afirmativa no contexto brasileiro, referente ao
acesso e permanência de estudantes indígenas no ensino superior,
requer fazer uma leitura atenta sobre os fatos historicos que con-
tribuíram para a luta de grupos em situacao de vulnerabilidade
social durante decadas de expropriacao de direitos. Neste sentido,
faz-se uma exposicao do contexto historico-social brasileiro da
educacao e a luta dos povos indígenas pela garantia de direitos
que lhes foram negados.

Política de ações afirmativas no contexto nacional brasileiro

No que se refere à acessibilidade de estudantes indígenas ao en-
sino superior na Amazonia Brasileira, observamos que, apos 500
anos da historia do Brasil, as estatísticas do censo de 2010, do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), evidenciam
que dos 100 milhões de indígenas que existiam no país, por oca-
siao da Colonizacao, ate o citado censo, restavam apenas 896.917
ocupando o territorio brasileiro, com cerca de 305 etnias e 274 lín-
guas. Dados do Censo do Ensino Superior organizado pelo Institu-
to Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP, 2016), apontam que apenas 49.026 (1,59%) das matrículas
no sistema de ensino superior, eram de alunos indígenas, em con-
traste com os 3.079.779 da populacao de nao indígenas.

Pesquisa mais recente do Censo da Educacao Superior de 2021
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP) aponta um total de 2.078.661 estudantes indí-
genas matriculados nos cursos de graduacao das universidades
públicas das redes Federal, Estadual e Municipal (INEP, 2021).
Em 2022, o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabele-
cimentos de Ensino Superior no Estado de Sao Paulo (SEMESP,
2022), revelou, a partir dos dados do Censo do IBGE 2022, que
em 2021 o número de estudantes indígenas matriculados no en-
sino superior foi de 46.252, deste total 16.784 estao no ensino
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superior da rede pública. Esse dado demostra que o acesso a Ins-
tituicões de Ensino Superior para estes povos, ainda se constitui
como um grande desafio de transpor barreiras de ordem social,
cultural e etnica.

Estes dados, tambem revelam o nível de desigualdade exis-
tente no quesito relacionado à cor, raca e classe social, pois aos
indígenas, antes da Constituicao de 1988, era reservado o status
de tutelados pelo Estado, por serem considerados incapazes. Para
Colares e Colares (2019), a educacao superior no Brasil foi tradi-
cionalmente criada e destinada para a elite brasileira, fato este que
justifica o silenciamento e ocultamento de acesso às universida-
des por grupos nao privilegiados. Como observamos, do período
colonial aos nossos dias, foram decadas de invisibilizacao de gru-
pos etnicos, como os indígenas existentes no territorio brasileiro.
Se falamos hoje de inclusao social dos povos indígenas, deve-se
à resistência e à resiliência de povos que, há decadas, lutaram
e continuam lutando por igualdade de direitos. O Brasil passou
por três períodos de grande significacao historica, que nos per-
mitem compreender a historia da educacao brasileira, dentro de
um contexto de exploracao de seu territorio e de dominacao dos
povos originários, que durante cinco seculos lutaram contra a do-
minacao e exclusao social, a que foram submetidos nesse longo
período.

Para compreender o acesso à educacao no Ensino Superior
destinada aos povos indígenas, faz-se necessário um retorno his-
torico aos períodos que antecederam a decada de 1980, período
anterior à construcao e promulgacao da Constituicao Federal de
1988. Nessa perspectiva, intentamos apresentar nos períodos Co-
lonial (1500-1822), Imperial (1822-1889) e Republicano (1889

ate os dias atuais), o que marcou as políticas voltadas para a edu-
cacao e as circunstâncias historicas que justificaram tais políticas.

E razoável relembrar que o Brasil foi colonia de Portugal de
1500 a 1822. Nesse período, a maior preocupacao dos portugue-
ses era com a exploracao do pau-brasil e com a exploracao do

territorio brasileiro. No Brasil, a colonizacao seguiu uma política
mercantilista e expansionista de Portugal, orientada por ideais ca-
pitalistas que predominava na Europa. A colonizacao aconteceu
de fato com a chegada do primeiro governador-geral, Tome de
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Sousa, em 1549, que trouxe, em sua caravana, o Padre da ordem
dos jesuítas Manuel da Nobrega. A presenca dos jesuítas no Brasil
teve como propositos, tanto interesse de ordem religiosa, quanto
interesses políticos e economicos da corte portuguesa. Os jesuítas
tiveram por missao o trabalho educativo e a pregacao do catoli-
cismo, estes com o fim de conversao dos indígenas ao cristianis-
mo e assimilacao dos costumes europeus, bem como de evitar que
os colonos se desviassem da fe crista. Nesse período a religiao foi
utilizada para pacificar os indígenas e abrir caminho para a acao
dos colonizadores.

Com a chegada dos jesuítas, em 1549, foi fundado o primeiro
colegio que acolhia os filhos dos indígenas e dos colonos. A edu-
cacao encontrava-se sob total domínio dos jesuítas, que organiza-
ram o ensino nos colegios em duas fases. A primeira consistia no
ensino das primeiras letras, destinado à doutrinacao crista, assim
como a contar, ler e escrever na língua portuguesa. A segunda
fase era denominada de plano de estudo Ratio Studiorum, abran-
gendo o correspondente aos atuais níveis fundamental, medio e
superior. No período colonial, a educacao servia aos interesses do
reino português e do clero. Primeiro, por formar a elite colonial
e executar o projeto civilizatorio e educacional organizado pelos
jesuítas; segundo, por facilitar a aproximacao com os indígenas,
e, consequentemente, a sua conversao. Inicialmente, a educacao
para os filhos dos indígenas ocorria, inicialmente, junto com os
filhos dos colonos, que aprendiam a ler e a escrever, com o pre-
domínio da catequizacao para ambos. Na fase seguinte do ensino,
a educacao era destinada aos filhos dos colonos. Essa tinha como
objetivo ensinar a ler e a escrever, para que pudessem prosseguir
nos estudos, conforme os interesses pretendidos pela Coroa Por-
tuguesa.

O início da historia da educacao brasileira traz em seu bojo res-
tricões quanto ao acesso à educacao. Nesse caso, os indígenas nao
tinham acesso aos conhecimentos eruditos, reservados para a elite
emergente, embora o padre jesuíta Manuel da Nobrega já tivesse
realizado o primeiro plano educacional, voltado para mamelucos,
orfaos filhos dos portugueses, filhos dos colonos e filhos dos prin-
cipais caciques. A educacao, neste período, apresenta-se como
instrumento de dominacao e conversao. Para Colares (2012), “as
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primeiras experiências pedagogicas nasceram visando catequizar
os indígenas e transformá-los em seres civilizados” (p. 21). Essa
compreensao sobre os povos indígenas, revelam uma visao etno-
cêntrica dos europeus sobre os povos originários do Brasil.

Com a expulsao dos jesuítas em 1759, na administracao do
Marquês de Pombal, as escolas da ordem dos jesuítas no Brasil
chegaram ao fim, ficando, entao, sob a orientacao pedagogica do
Marquês de Pombal. Para Ghiraldelli Jr. (2003), o objetivo da re-
forma de Pombal era implantar escolas que estivessem alinhadas
aos interesses da Coroa Portuguesa e ajustadas às transformacões
economicas e políticas em desenvolvimento na Europa, segundo
o modelo capitalista. Assim, houve a substituicao das escolas que
estavam a servico da fe catolica, por escolas que passaram a estar
a servico do Estado.

Em 1808, com a mudanca da sede do governo português para
o Rio de Janeiro, D. Joao VI, entao Rei de Portugal, com o fim
de aproximar a nova Sede Administrativa da Corte existente na
Europa, promoveu a abertura dos portos, permitindo o acesso de
outros países aos portos brasileiros. Ainda visando ao desenvolvi-
mento economico do Brasil, cursos de medicina e cirurgia, a im-
prensa e outras acões foram realizadas, entre elas a estruturacao
do ensino em três níveis como Primário, o Secundário e o Supe-
rior. Para Ghiraldelli Jr. (2003), embora a Corte tivesse concedido
aumento das cadeiras do primário, nao havia exigência deste para
entrar no Ensino Secundário e Ensino Superior.

Neste período, o ensino primário tinha pouca relevância, visto
que para o ingresso no ensino secundário e ensino superior nao
era pre-requisito; estes dois últimos voltados à formacao da classe
dirigente. Em 1821, a Corte retorna a Portugal, mas deixa no Bra-
sil um sistema de ensino público, porem de pouco acesso, acao
que se justifica pela propria política da Coroa Portuguesa, em for-
mar a elite brasileira, haja vista que a sua preocupacao, no que se
refere à educacao, era a formacao da elite dirigente do país. Com
D. Joao VI, houve a secularizacao do ensino no Brasil, entretanto
as escolas particulares nao deixaram de existir.

No que se refere à educacao no Período Imperial (1807-1889),
marcado pelas tradicões intelectuais, organizado sobre a econo-
mia agrícola e patriarcal, nao havia uma preocupacao com a orga-
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nizacao da educacao nas instituicões de ensino. Segundo Aranha
(1990), nesse período, havia uma desorganizacao no ensino pri-
mário e secundário, pois estes nao apresentavam uma continui-
dade. Para a autora, essa reforma e resultado do Ato Adicional
à Constituinte de 1834, que traz como consequência o fraciona-
mento da educacao que, sem currículo mínimo de disciplinas, sem
unidade no sistema e com uma populacao rural, constituída em
sua maioria por escravos, nao era vista como objetivo principal.

Fazendo uma leitura atenta sobre a educacao e os períodos que
marcaram a nossa historia, do Período Jesuítico (1549-1759) ao
Período Imperial (1807-1889), observa-se que, em todos esses
períodos, nao houveram grandes preocupacões com uma edu-
cacao voltada para a populacao indígena, negra e mameluca. A
educacao sempre esteve voltada à formacao da classe que inte-
grava a aristocracia brasileira, inexistindo, nesta epoca, portanto,
qualquer possibilidade de ascensao social, via educacao, por parte
destes grupos excluídos do processo de distribuicao de riquezas e
direitos sociais. Da Velha República (1889-1945) e parte da Nova
República (1985), nao houveram grandes mudancas na estrutu-
racao e organizacao do sistema educacional, porem nao ocorreu
o mesmo no que diz respeito ao modelo elitizado de educacao
herdado do período que antecedeu a República, que se manteve,
nesse longo período, acessível a poucos. No decorrer da historia
da educacao brasileira, a ausência da maioria da populacao ne-
gra e indígena nas instituicões públicas e privadas de ensino era
vista como um fato natural, sendo estas instituicões frequentadas
por uma maioria branca. Para chegar ao estágio atual, confor-
me vimos, foi necessário percorrer um longo caminho, marcado
pela exclusao social de grupos considerados minoritários. Hoje,
ao contrário do discurso ideologico veiculado por grupos hege-
monicos de que negros e indíos formavam grupos minoritários,
sabemos que, pelo contário, esses compõem o maior contingente
de excluídos, expropriados de direitos sociais, como educacao,
saúde, trabalho, habitacao e outros direitos.

Os direitos advindos com a Constituicao de 1988 fomentaram
a criacao da Política de Acões afirmativas para as pessoas em con-
dicao de vulnerabilidade social, entre eles os indígenas, por meio
da Lei Federal N.º 12.711, de 29 de agosto de 2012, que trata da
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obrigatoriedade da adocao de acões afirmativas nas instituicões de
EnsinoMedio e Superior, com o objetivo de guardar e assegurar o
que previa a Constituicao no que concerne à distribuicao da igual-
dade e oportunidade a todos os cidadaos. Neste sentido, os povos
indígenas que vivem em solo brasileiro serao tratados como iguias
e gozarao dos mesmos direitos previstos para todos que estao sob a
protecao da mesma Constituicao, no caso, a Brasileira.

Nao devemos perder de vista o momento historico pelo qual
passava o estado brasileiro. A democratizacao do Brasil ocorreu
com a passagem do governo militar3 para o governo civil4. Com
a redemocratizacao do país, considerando o período historico que
teve início com o governo de Jose Sarney, que assumiu a Pre-
sidência5, ainda assim, passaram-se três anos para que houves-
se a promulgacao da primeira Constutuicao Brasileira em 1988,
símbolo da redemocratizacao do país. Esta assegurava direitos
políticos e sociais resultantes do anseio popular, de instituicões
religiosas, grupos etnicos, sociedade civil organizada, intelectuais
e representantes de todos os segmentos políticos e sociais. A con-
tar da promulgacao da Constituicao de 1988, passaram-se mais
quatorze anos, com a aprovacao da Lei Federal N.º 12.711, de 29
de agosto de 2012, para que fossem colocados em prática direitos
fundamentais previstos na Constituicao relativos a discriminacao,
preconceitos e direitos iguais no que concerne ao acesso à edu-
cacao da maioria excluída desses direitos. Assim, foram adotadas
leis compensatorias, a fim de minimizar os efeitos excludentes da
discriminacao no Brasil. Essas medidas passaram a ser conheci-
das como Acões Afirmativas. Em geral, as acões afirmativas sao
entendidas como um conjunto de acões que visam proteger dire-
itos fundamentais a todos que, embora considerados como iguais
na Carta Magna, foram excluídos em sua desigualdade durantes
anos. A historia das Acões Afirmativas no Brasil nos revela que
as primeiras experiências referentes às Acões Afirmativas foram
realizadas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj),
em 2002, que instituiu cotas destinadas à inclusao de estudantes
de escolas públicas no ensino de graduacao.AUniversidade Esta-

3 Período de 1964 a 1985.
4 Período de 1985 a 1990, Governo de Jose Sarney.
5 Em 15 de abril de 1985, dando fim a 21 anos de ditadura militar.R
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dual do Norte Fluminense (UENF), em 2000, instituiu cotas para
estudantes de baixo poder aquisitivo; em 2001, para estudantes
negros; em 2007, a acao implementada incluiu alunos indígenas
e outros grupos de vulneráveis, como pessoas com deficiência.
Tambem, em 2000, a Universidade Estadual do Mato Grosso do
Sul (Uems) instituiu cotas para indígenas e em 2003, para ne-
gros. A Universidade de Brasília (UnB) instituiu a sua Política de
Acões Afirmativas em 2004. Na Regiao Norte, a experiência com
acões afirmativas da Universidade Federal do Pará ocorreu de
forma conjunta com a Universidade Federal do Oeste do Pará, em
2010, em virtude desta encontrar-se em fase de desmembramento
da Ufpa. Em 2010, por meio da adocao de sistema de cotas etni-
cas destinadas ao acesso de estudantes indígenas, foi realizado o
primeiro Processo Seletivo Especial (Psei), proporcionando a di-
versas etnias indígenas o acesso a cursos de graduacao. Com isso,
percebemos que a adocao de Políticas de Acões Afirmativas nas
universidades brasileiras foram se realizando de forma gradual.
Hoje, o acesso às universidades, mediante acões afirmativas, e
uma realidade em todas as universidades públicas.

A inclusão de estudantes indígenas no ensino
superior na Amazônia brasileira

As grandes discussões voltadas para a educacao, direitos huma-
nos e direitos dos povos indígenas refletiram-se na Constituicao
Federal do Brasil de 1988, que trata sobre a igualdade de oportu-
nidade para todo cidadao brasileiro. Da mesma forma, a Lei 9.394
de 20 de dezembro de 1996, estabele as Diretrizes e Bases da
Educacao (LDB), seguindo os princípios previstos para o ensino
no Art. 206, Inciso I e IV da referida Constituicao, que apresenta,
em seu texto, que o “ensino será ministrado com base nos prin-
cípios de igualdade de condicões para o acesso e permanência na
escola, como tambem a gratuidade do ensino público em estabe-
lecimentos oficiais (Brasil, 1996). Já a Lei Federal nº 12.711, de
29 de agosto de 2012 (Brasil, 2012a), prescreve a obrigatoriedade
da adocao de Acões.

Afirmativas nas universidades federais e escolas tecnicas fede-
rais, sendo regulamentada pelo Decreto 7.824/2012, que dispõe
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sobre as condicões gerais de reservas de vagas (Brasil, 2012b).
Tambem a Portaria Normativa MEC n°18/2012 estatui as moda-
lidades das reservas de vagas e outras providências, medidas que
se estendem e devem ser observadas por todas as instituicões de
ensino superior do país (Brasil, 2012c). A Regiao Norte do Bra-
sil, considerando o contexto da historia da educacao e sua vasta
extensao territorial brasileira, apresenta maiores desafios para ga-
rantir o acesso e permanência de alunos indígenas no sistema de
ensino superior.

A acessibilidade para estes alunos, no ensino superior na Ama-
zonia brasileira, torna-se um grande desafio, seja de natureza de
apropriacao do conhecimento acadêmico, seja de natureza das
condicões materiais que lhes sao demandadas e proporcionadas,
dentro de um sistema excludente. Ao se fazer uma leitura sobre a
historia da educacao, deparamo-nos com uma educacao orques-
trada pelo discurso do progresso na perspectiva capitalista de in-
teresses internacionais. Daí compreendermos que, durante deca-
das, esteve voltada para satisfazer as aspiracões de uma classe
hegemonica que compreende educacao como o caminho para a
dominacao e conquista de poder, seja no âmbito economico, po-
lítico ou na producao de um conjunto de ideias que justificariam
as acões de dominacao de determinada classe social. Atualmente,
esperamos que novos progressos para a democratizacao da educa-
cao possam acontecer de fato, pois estatísticas revelam ainda um
contigente significativo de jovens excluídos do sistema de ensino
em todos os níveis.

Considerações finais

Ao fazer um breve estudo sobre a educacao brasileira, observa-se
que esta nao constitui a pauta principal na agenda dos governos,
precisamente, do período colonial à República. Nos tempos atuais,
embora os chefes de governo apresentem propostas referentes a
políticas públicas de democratizacao da educacao, tanto Superior
quanto Básica, nota-se que os instrumentos normativos nao sao
suficientes para resolver as demandas necessárias à transforma-
cao das condicões de vulnerabilidade social à qual os estudan-
tes estao sujeitos, principalmente no que diz respeito ao acesso e
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permanência em todos os níveis de ensino, sobretudo no que se
refere ao ensino superior, no qual as condicões, prioritariamente
de permanência, ainda nao suprem as necessidades e condicões
das populacões indígenas, em situacao de vulnerabilidade e de
exclusao social, o que requer dos governos Políticas mais efetivas
e eficazes.

No Brasil, a falta de investimento financeiro nas Instituicões
de Ensino Superior torna-se um grande problema, nao so para os
estudantes indígenas que estao em busca de conhecimento cien-
tífico para atuar em suas aldeias/comunidades, mas tambem para
as Universidades que deixam de cumprir com a sua funcao social
e científica por limitacao de recursos. Dessa maneira a populacao
em condicao de vulnerabilidade social, como negros e indígenas
sao colocados à margem do projeto de inclussao social do Esta-
do, no que se refere a educacao, pois a Lei de Cotas, ainda que
garanta o direito desses estudantes no ensino superior, tambem se
constitui como um aparelho ideologico que justifica e limita esse
acesso.
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Resumen

Autonoma de Zacatecas, como imperativo, suspendio actividades
en sus dependencias, como en la Unidad Academica de Odon-
tología (UAO). Para evitar danos mayores en los procesos edu-
cativos como la perdida de clases y prácticas profesionales, las
actividades academicas se desarrollaron de manera no presencial,
pero la UAO, como muchas instituciones educativas públicas, no
estaba preparada para operar educacion en línea. Al tratarse de
una carrera que requiere práctica con pacientes desde sus fases
iniciales, el objetivo general era conocer acerca de los aprendiza-
jes alcanzados por alumnos y la eficacia de la ensenanza durante
la pandemia. La obtencion de datos se realizo por medio de tec-
nicas cualitativas como una encuesta realizada a alumnos y una
entrevista a docentes que participaron en estos cursos, realizado
por medio de instrumentos de investigacion que se disenaron con
base en la Matriz de operacionalización del problema científico.
Aunque el proceso educativo no logro su cometido de manera
idonea en el área de práctica clínica y fue alto el nivel de apatía y
desinteres de los estudiantes, estos desarrollaron habilidades tec-
no-constructivistas que aún hoy siguen asimilando.

Palabras clave: Modalidad en línea; Odontología; Pandemia;
Covid-19; TIC.

Resumo

A pandemia COVID-19 interrompeu as atividades nas institui-
cões educacionais de Zacatecas em marco de 2020. A Univer-
sidade Autonoma de Zacatecas, por imperativo, suspendeu as
atividades em suas instalacões, como na Unidade Acadêmica de
Odontologia (UAO). Para evitar maiores prejuízos aos processos
educacionais, como a perda de aulas e práticas profissionais, as
atividades acadêmicas foram realizadas de forma nao presencial,
mas a UAO, como muitas instituicões públicas de ensino, nao
estava preparada para operar a educacao online. Por se tratar de
uma carreira que exige prática com pacientes desde suas fases
iniciais, o objetivo geral foi conhecer o aprendizado alcancado
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pelos alunos e a eficácia do ensino durante a pandemia. A cole-
ta de dados foi realizada por meio de tecnicas qualitativas como
survey com alunos e entrevista com professores que participaram
desses cursos, realizada por meio de instrumentos de pesquisa
que foram elaborados com base na Matriz de operacionalizacao
do problema científico. Embora o processo educativo nao tenha
atingido o seu objetivo de forma ideal na área da prática clínica
e o nível de apatia e desinteresse dos alunos tenha sido elevado,
estes desenvolveram competências tecno-construtivistas que con-
tinuam a assimilar ate hoje.

Palavras-chave: Modalidade online; Odontologia; Pandemia;
COVID-19; TIC.

Introducción

Durante la contingencia por COVID-19 en 2020 se suspendie-
ron las actividades presenciales de unidades academicas como la
UAO-UAZ y, como consecuencia de la falta de preparacion en
estas formas de mediacion educativa, se improvisaron clases en
línea. No obstante, aún con el desconocimiento, las tecnologías de
la informacion y la comunicacion constituían la única alternativa
para salvar el cumplimiento de sus programas profesionales, aun
así, para los alumnos de primer y segundo anos de Odontología,
resulto un verdadero reto la inesperada situacion, especialmente
la materia de clínica, la cual consta esencialmente de la realiza-
cion de prácticas con pacientes desde el inicio de sus carreras.
Llevar a cabo la ensenanza en la Unidad Academica de Odon-
tología en 2020 fue realmente una tarea de difícil consecucion,
dada la necesidad de adaptar clases al contexto de la comunica-
cion educativa con la exigencia de una educacion de calidad para
los futuros odontologos. Pero ¿cuál fue la percepcion de alumnos
y docentes ante esta crítica situacion?, ¿Que factores influyeron
para poder llevar a cabo con relativo exito su formacion profesio-
nal? La investigacion que sustenta esta entrega recopilo valiosa
informacion para responder estas preguntas, por medio de entre-
vistas a docentes y encuestas a los alumnos sobre su educacion
durante los ciclos de la pandemia por COVID-19.
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Marco de referencia

Como no es ninguna novedad, la mayoría de los jovenes de
America Latina y el Caribe constantemente se enfrentan a re-
tos en el sector educativo, como contar con insumos escolares
de menor calidad; prácticas de ensenanza academica deficientes;
falta de actualizacion de los profesores para impartir las clases;
obsolescencia en metodos pedagogicos, y, entre otras carencias,
acceso restringido a las tecnologías de la informacion y la co-
municacion, con conexion a internet limitada y el consecuente
aprovechamiento mínimo de plataformas, aplicaciones e instru-
mentos, y, con todo ello, aprendizajes incompletos. Al suspender
las clases presenciales, los alumnos quedaron expuestos a toda
clase de inseguridades, como el contacto personal, la precariedad
economica, la debilidad sanitaria, la violencia domestica y los di-
ferentes abusos; muerte de familiares; aislamiento de amistades;
disminucion de interacciones sociales… la situacion financiera
en cada hogar pudo llegar a afectar la salud mental de los jovenes
(Abizanda et al., 2022).

Pese a lo antes referido, gracias a la educacion en línea, en
teoría (Abreu, 2020), los alumnos han podido acceder a clases en
cualquier lugar que cuente con Internet y electricidad, como un
medio de educacion de fácil acceso, en el cual pueden incluirse
videos, textos, audios, animaciones, espacios de capacitacion vir-
tual, incluso chatear con docentes. Debiera considerarse como un
entorno rico en aprendizaje con mucha más flexibilidad que en un
aula tradicional (Moreira, 2020). De acuerdo al potencial con el
que cuenta, y en los casos en que hay adecuado soporte tecnico
y pedagogico (Hernández et al, 2018), se ha demostrado que la
educacion en línea puede llegar a ser más eficaz que la presen-
cial, pues posee puntos facilitadores como sus características de
opcion divertida, atractiva y asincronica, conveniencia geografía
y laboral, así como la posibilidad de estudiar y realizar otras acti-
vidades productivas. Tales componentes han impulsado el creci-
miento de la educacion en línea principalmente en el sector de la
educacion superior (Abizanda et al., 2022).

De acuerdo con Lassonde (2012), cuando un alumno constru-
ye su propio conocimiento a traves de las TIC de manera auto-

R
ED

E
D
E
PÓ

S-G
R
A
D
U
A
CÁ

O
EM

ED
U
C
A
C
Á
O
D
A
A
M
ER

IC
A
LA

TIN
A
(RED

PEEL)



298 Trayectorias educativas en América Latina: prácticas, gestión y políticas

noma, podemos denominarlo “tecnoconstructivismo”, donde las
TIC van integradas dentro del plan de estudios. Claro (citado por
Lassonde, 2012) enfatizo que las TIC en el sector educativo son
efectivas para la ensenanza y aprendizaje de diferentes materias,
para el desarrollo de las competencias y habilidades, como re-
flexion, razonamiento, análisis crítico, resolucion de problemas,
aprendizaje colaborativo y creacion de conocimientos mediada
por la tecnología. Para generar estas capacidades, se deben mo-
dernizar los establecimientos educativos y se deben actualizar los
planes de estudio integrando el constructivismo (Mergel, 1998),
lo que permite a los estudiantes cambiar su percepcion y que
puedan dar el salto de espectadores a protagonistas de su propio
aprendizaje (Chávez, 2019).

En tal sentido, para los odontologos, considerados profesio-
nales de alto riesgo al contagio por COVID-19, la epidemia fue
el motivo para generar un cambio en la formacion odontologica.
El aprendizaje y la ensenanza en esta profesion se adaptaron y
renovaron durante la contingencia (Cayo & Agramonte, 2020),
utilizando varios metodos educativos, aunque es importante re-
calcar que es casi imposible que un odontologo se forme comple-
tamente de manera virtual, porque los alumnos deben desarrollar
habilidades manuales y motrices (Delgado, 2016; Apara & Auad,
2014; Lusea, 1999 ), por esta razon en algunos países hicieron ac-
tividades a traves de las TIC como consultas de teleodontología,
materiales de entrenamiento con objetos que tenían en casa, su-
bieron a plataformas en línea videos cortos de ejercicios para que
las prácticas se llevaran de manera asincronica; en la Universidad
de Toulouse, Francia, los alumnos de odontología pudieron ac-
ceder a equipos de simulacion fuera de la universidad, este equi-
po incluía un estuche con un micromotor y un simulador ligero
y transportable que se podía conectar fácilmente a un escritorio
(Soto et al., 2020), y en el mejor de los casos, los alumnos estable-
cieron una buena comunicacion con sus docentes para proteger y
acrecentar su autoestima (Ortega, 2019).

No obstante, el contexto de los estudiantes y docentes de odon-
tología en la UAZ, precisaba la contrastacion de estas premisas,
con las condiciones vivenciadas por ellos durante el período del
cierre de las instalaciones educativas.
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Diseño metodológico

Sobre la base del uso de la matriz de operacionalizacion del pro-
blema científico propuesta por Zepeda & Pesci (2023), la presen-
te investigacion conto con una perspectiva sociologica de enfo-
que mixto, utilizando metodos y tecnicas de investigacion como
la entrevista abierta (Díaz et al, 2013), aplicada a docentes de la
UAO/UAZ como líderes de opinion, con una guía de entrevista
de 14 ítems; la entrevista se realizo a cinco docentes seleccio-
nados de la siguiente manera: dos docentes del Área biologica;
uno del Área social, y dos de teoría clínica. Se tomo en cuenta a
docentes con más de diez anos de antigüedad y que dieron clases
en línea durante la pandemia. En cuanto a los alumnos, se realizo
una encuesta (Lopez & Fachelli, 2016; Romo, 2018) de 13 ítems
a una muestra seleccionada por conveniencia (Casal & Mateu,
2003) de 155 alumnos de la UAO/UAZ, quedando integrada por
dos grupos de octavo y dos de decimo semestre, quienes cursaron
los primeros semestres de la carrera durante la contingencia. Los
instrumentos construidos y aplicados para el levantamiento de la
informacion se elaboraron a partir de las siguientes categorías de
análisis: a) Factores determinantes de la calidad en la educacion
en línea, b) Herramientas y recursos digitales para la educacion en
línea, y c) Percepcion de alumnos y profesores sobre la educacion
en línea. Se tomo especial cuidado en asegurar la privacidad de la
identidad de los participantes (Sampieri et al, 2018), a quienes se
les informo previamente sobre el uso que se le daría a la informa-
cion, por lo cual manifestaron su consentimiento para participar,
de esa manera se respetaron los derechos de los participantes. La
encuesta fue realizada durante el mes de mayo de 2023.

Interpretación de resultados de las encuestas
realizadas a los estudiantes de la UAO-UAZ

Como producto de las encuestas disenadas en un modelo de esca-
las de medicion tipo Likert (Matas, 2018) realizadas a los alum-
nos de la UAO/UAZ, se obtuvieron los siguientes resultados: as
herramientas, recursos digitales y equipo utilizado durante las
clases en línea fueron los siguientes: alumnos que trabajaron en
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cibercafe 0.6%, en casa 94.8%, celular 25.8%, lo que demuestra
que el 94.8% de los alumnos tenía el recurso economico, equipo
e Internet.

FIGURA I. Equipo utilizado por alumnos durante la contingencia

Nota. Creacion propia, esta gráfica muestra que el 94.8% de los alumnos contaba
con el recurso economico y equipo para tomar clases en línea.

Las redes de comunicacion utilizadas durante las clases en lí-
nea por alumnos fueron plataformas de clases 79.3%, plataformas
como Facebook 22.5%, Youtube 26.4%, WhatsApp 76.7%, Otros
18%, de las cuales la más utilizada fue WhatsApp debido a la
comodidad y facilidad de uso que esta proporciona. Plataformas
utilizadas durante las clases en línea fueron Classroom 83.8%,
Zoom 56.1%, Meet 59.3%, Edmodo 12.9%, Google 4.5%, Gmail
1.2%, Kahoot 1.2%, Notebook 0.6%, Drive 0.6%. Classroom fue
la más usada de acuerdo a sus necesidades educativas. Softwa-
re utilizado para las clases en línea fue Word 90%, Power point
88%, Excel 8%, Otros 18%. Los más destacados fueron Word y
Power point, los cuales ya eran utilizados antes de la pandemia,
pero incrementaron su uso durante la misma.
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FIGURA II. Plataformas usadas durante la modalidad en línea
por los alumnos de laUAO/UAZ

Nota. Creacion propia, la comodidad de uso de Classroom hizo que se definiera
como la favorita de acuerdo con las necesidades educativas.

Los factores que influyeron o dificultaron los estudios de los
alumnos durante las clases en línea según las respuestas fueron:
Pérdida de clases 46.4%, Inexperiencia tecnológica 12.9%, Vio-
lencia intrafamiliar 0.6%,Depresión 30.9 %, Frustración 60.6%,
Falta de equipo tecnológico 10.9%, Problemas de Internet 74.8%,
Dudas sobre los temas 63.2%, Factor económico 3.2%, Activida-
des domésticas 33.5%, Salud propia o de familiares 30%,Género
0%, Bullying 0.6 %, Laboral 17.4%, Ninguna 1.9%, Otro (es-
pecifique) 3.2%; las tres más sobresalientes fueron: Frustración,
Dudas sobre los temas, y Problemas de Internet. La participa-
cion de los alumnos durante las clases en línea según su propia
perspectiva: Excelente 1.2%, Buena 25%, Regular 47.7%, Mala
21.9%, Muy mala 5.1%, la mayoría de los alumnos se calificaron
a sí mismos con un desempeno regular.

Los aprendizajes de los alumnos durante las clases en línea
según su propia perspectiva fueron: Excelente 0.6%, Buena 1.9%,
Regular 51.6%, Mala 33.5%, Muy mala 9.0%. El alumno per-
cibio sus aprendizajes de manera regular en un gran porcentaje
(51.6%), admitiendo que su aprendizaje no fue excelente. Per-
cepcion de aprovechamiento de los aprendizajes obtenidos duran-
te las clases en línea según su propia perspectiva: Mucho 6.4%,
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Medio 1.9%, Moderado 25.8%, Poco 33.5%, Nada 9.0%, consi-
derando que el alumno evaluo lo aprendido para ser aplicado a su
carrera profesional percibe que le servirá poco.

FIGURA III. Factores que influyeron y dificultaron el aprendizaje de
los alumnos de laUAO/UAZdurante la pandemia

Nota. Creacion propia, los factores más influyentes fueron problemas de Internet,
dudas sobre los temas y frustracion durante las clases en línea.

FIGURA IV. Percepción del alumno en cuanto al aprovechamiento de
aprendizajes obtenidos durante modalidad en línea

Nota. Creacion propia, la percepcion que tiene el alumno sobre el aprendizaje
obtenido durante las clases en línea, donde en su mayoría los alumnos consideran
que fue poco lo aprendido.
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Análisis de resultados de la entrevista a
docentes de la UAO/UAZ

En cuanto al logro de objetivos, la mayoría de docentes entre-
vistados mencionaron que se pudo cumplir con los objetivos de
los contenidos en el programa de sus asignaturas durante la mo-
dalidad en línea, pero quedaron con incertidumbre en cuanto a
la adquisicion de los aprendizajes por parte de los alumnos. De
acuerdo con la perspectiva de los docentes, los alumnos no es-
taban preparados para trabajar con pacientes, esto debido a que
las actividades básicas no fueron realizadas en los primeros se-
mestres como correspondía; estaban aprendiendo lo básico en los
últimos semestres.

En el caso de la materia del área social (epidemiología), don-
de es necesario el contacto con la poblacion, resulto favorable la
educacion online debido a que usaron las herramientas tecnolo-
gicas como WhatsApp para realizar encuestas. En las materias
teoricas del área biologica, en ciertos temas era necesario realizar
prácticas y la ausencia de estas dificulto comprobar si el alumno
comprendio el tema de manera satisfactoria, aunque estos docen-
tes concuerdan que por el hecho de que son básicamente teoricas,
fue más fácil su imparticion.

En cuanto a las ventajas y desventajas referidas por los do-
centes sobre la ensenanza en línea, las ventajas fueron la faci-
lidad de dar clase y comunicarse a cualquier hora; aplicacion y
revision de exámenes de manera más sencilla; mayor manejo
y uso de TIC durante las clases; no trasladarse a la institucion;
trabajar desde casa; mayor tiempo para la preparacion de clases;
menores interrupciones por parte de los alumnos; beneficio eco-
nomico; tiempo de desayuno ampliado; nula exposicion al CO-
VID-19, y más interaccion y participacion por parte del alumno.
Como desventajas mencionaron que los alumnos copiaban du-
rante los exámenes por el acceso al celular y otros dispositivos;
pereza para realizar algunas actividades tanto de docentes como
de estudiantes; problemas de la vista; los docentes desconocían
si los alumnos estaban presentes o atentos en clase; los estudian-
tes de comunidades distantes afirmaban que no tenían acceso a
Internet o que este fallaba; no contaban con equipo; los alumnos
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trabajaban en horario escolar, y excusas frecuentes para no asis-
tir a clase.

En cuanto al conocimiento previo de manejo de las herramien-
tas digitales utilizadas para la educacion en línea, la mayoría de
docentes afirmo haber estado familiarizado con estas, pero coin-
cidieron en haberse familiarizado más durante este periodo y usar
la modalidad en línea posteriormente a la pandemia como recurso
de apoyo. En cuanto a la capacitacion del personal, la mayoría de
docentes afirmo que la institucion oferto capacitaciones para el
uso de documentos Google, donde algunos de ellos asistieron a
capacitarse, y otros mencionaron que no fue necesario el adiestra-
miento debido a que ya contaban con experiencia o conocimiento
al respecto. La percepcion docente sobre la eficiencia de herra-
mientas, recursos digitales y apoyos brindados para la modali-
dad en línea proporcionada por la institucion no fue suficiente en
tiempo, recurso e informacion, esto por diversas situaciones que
se presentaron durante el periodo de clases en línea.

Los factores que los docentes percibieron que pudieron afec-
tar o influir en el desempeno de algunos alumnos fue la falta de
acceso a Internet; familiares que se encontraban presentes duran-
te las clases; problemas psicologicos y/o emocionales; evasion
de responsabilidades en cuanto a su preparacion academica; los
diversos tipos de aprendizaje; situaciones economicas que pro-
vocaron que alumnos se vieran forzados a trabajar; exposicion al
COVID-19; cuidado de familiares enfermos; padecimiento de la
enfermedad; acceso a wifi; economía familiar; alumnas cuidan-
do a sus hijos; sobrepoblacion de alumnos en niveles superiores;
apatía de los alumnos; no encender la cámara; no querían tomar
nota o enviar trabajos escritos a mano; los alumnos afirmaban
que se les iba la luz e Internet; que no tenían computadora; nula
visibilidad por el uso del celular; estres post-pandemia; estaban
conectados pero se desconocía si estaban atentos; forma de cali-
ficar y evaluar poco objetiva. Dentro de las ventajas indicadas, se
marco: nula inversion en su estancia; inversion solo en internet
y herramientas electronicas; forma de trabajo comoda; conoci-
miento del entorno del alumno; acceso a clase en cualquier lugar
y horario; mínima desercion, y porcentaje mínimo de alumnos
reprobados.
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Los retos enfrentados por los docentes al impartir clases en
línea, durante la pandemia por COVID-19 fue la falta de capaci-
tacion y actualizacion; uso de herramientas por parte de alumnos
y docentes; alumnos que no prendían las cámaras provocando
disminucion de la interaccion con estos; fallas de la senal de In-
ternet; falta de motivacion e interes; apatía; poca participacion;
ansiedad; flojera; dificultad para que los alumnos estuvieran aten-
tos; distracciones; se desconocía si estaban conectados y atentos,
y forma de evaluar poco objetiva.

Conclusiones

El uso de las TIC en los aprendizajes de los alumnos de la UAO/
UAZ fue de beneficio, a pesar de las dificultades y factores que
influyeron en su proceso educativo. El uso de las TIC tuvo como
efecto positivo en los estudiantes de odontología la produccion
de habilidades útiles para su vida laboral y academica, lo cual es
resultado de la asuncion del “tecnoconstructivismo”, aunque cabe
destacar que los alumnos aún no son conscientes de estos benefi-
cios. La utilidad del uso de las TIC en la educacion odontologica,
no logro ser cubierta de manera idonea en el área de práctica clí-
nica durante la contingencia, a pesar de los esfuerzos de la insti-
tucion y los docentes. El aspecto psicologico que tambien se des-
taco en los alumnos de odontología, de acuerdo a la percepcion
docente, giraba en torno a la “actitud” de los alumnos, mostrando
apatía, desinteres y flojera durante las clases en línea, la cual fue
poco favorable para docentes y alumnos, ya que solo les intere-
saba ir aprobando materias, sin interes de adquirir conocimien-
to, anteponiendo con frecuencia otras necesidades. Al regresar a
clases presenciales se observaron los efectos adversos que dejo
la pandemia en los alumnos, como la falta de capacitacion para
atender pacientes o realizar las actividades mínimas básicas, que
deberían dominar al cursar los últimos anos de la carrera, lo cual
constituye la situacion de más importancia en su formacion. La
Institucion, al ver a los alumnos a punto de graduarse sin las habi-
lidades requeridas, oferto cursos de capacitacion, que muchos de
los alumnos rechazaron.
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Resumen

La identidad visual es un elemento de gran valor para toda ins-
titucion y es necesario generar un proceso de reflexion. Es por
eso que se pretende describir la percepcion de los directivos y
docentes sobre la Identidad Visual Corporativa en la Universidad
Pedagogica Nacional Francisco Morazán de Honduras. Para el

1 Derivada de la tesis titulada “Percepcion de directivos, docentes y estu-
diantes sobre la identidad visual corporativa y la aplicacion del manual de
identidad visual de la Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazán
Centro Regional San Pedro Sula (CURSPS)” para obtener el grado de Ma-
gíster en el programa “Maestría en Gestion de la Educacion”. Sustentada:
20/112023.

2 Derivado da tese intitulada “Percepcao de gestores, professores e alunos
sobre identidade visual corporativa e a aplicacao do manual de identida-
de visual da Universidade Pedagogica Centro Regional Nacional Francisco
Morazán San Pedro Sula (CURSPS)” para obtencao do título de Mestre no
programa “Mestrado”. em Gestao Educacional”. Mantido: 20/11/2023.
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desarrollo de este trabajo se entrevistaron a siete directivos y seten-
ta y un docentes del Centro Universitario Regional de San Pedro
Sula. Se empleo un enfoque mixto utilizando un estudio descrip-
tivo. La recoleccion de datos se realizo a traves de una entrevista
semi estructurada y encuesta. Los resultados muestran el valor que
los directivos y docentes le dan a la identidad visual de la insti-
tucion. Además, el valor y significancia que dan a los elementos
que conforman la identidad visual. A partir de estos datos queda un
insumo para futuras investigaciones que permitan generar insumos
para el fortalecimiento de la identidad visual corporativa.

Palabras clave: Percepcion; Identidad Visual; Identidad Corpo-
rativa; Comunicacion Estrategica.

Resumo

A identidade visual e um elemento de grande valor para toda insti-
tuicao e e necessária para gerar um processo de reflexao. Por isso
o objetivo e descrever a percepcao de gestores e professores sobre
a Identidade Visual Corporativa da Universidade Nacional Peda-
gogica FranciscoMorazán de Honduras. Para desenvolver este tra-
balho foram entrevistados 7 gestores e 71 professores do Centro
Universitário Regional de San Pedro Sula. Foi utilizada uma abor-
dagemmista atraves de um estudo descritivo. A coleta de dados foi
realizada por meio de entrevista semiestruturada e inquerito. Os
resultados mostram o valor que gestores e professores dao à iden-
tidade visual da instituicao. Alem disso, o valor e o significado que
conferem aos elementos que compõem a identidade visual. A partir
desses dados há um insumo para pesquisas futuras que permitam
gerar insumos para fortalecer a identidade visual corporativa.

Palavras-chave: Percepcao; Identidade visual; Identidade corpo-
rativa; Comunicacao estrategica.

Introducción

La identidad visual corporativa es identificada como un “conjun-
to de atributos y valores que toda empresa o cualquier individuo
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posee: su personalidad, su razon de ser, su espíritu o alma” (Enci-
nas, 2010, p.8), esta hace que las instituciones se distingan de las
demás, dándose a conocer a traves de normas y comportamientos
que reflejan la cultura organizacional, además, por medio de la
identidad corporativa se puede transmitir y manifestar aspectos
por los que quiere que la organizacion sea distinguida de la com-
petencia.

Por ende, la identidad visual corporativa es un factor clave en
las organizaciones, por tal razon que el no contar con una identi-
dad marcada ante la sociedad y tener una presencia con respec-
to a la competencia puede ocasionar que esta no tenga un valor
agregado que ofrecer a los usuarios, lo cual genera una alta rota-
cion de estos hacia la competencia, además, contar con una buena
identidad visual corporativa bien definida se convierte en una he-
rramienta poderosa que permitirá poder potenciar las institucio-
nes o empresas y ponerlas en la mira de los grupos sociales o de
intereses de acuerdo el rubro o servicio que se brinde, ayudando a
potenciar no solo una identidad sino tambien a cumplir la mision
y vision de toda empresa.

Por otra parte, al tratarse de una institucion educativa la falta
de una identidad corporativa puede repercutir en los estudiantes
y docentes quienes no tendrán claro los objetivos que deben se-
guir, (Ulloa, 2015) menciona que al tener una mala identidad cor-
porativa genera que las personas que se encuentran dentro de la
organizacion no puedan relacionarse de manera adecuada entre sí
causando con ello problemas en la cultura organizacional.

Es así que este estudio es pertinente, puesto que por medio del
mismo se ha podido analizar la percepcion del equipo directivo
y docente sobre la identidad visual corporativa y la aplicacion
del manual de identidad visual de la Universidad Pedagogica Na-
cional Francisco Morazán CURSPS durante el ano 2023, siendo
este un aspecto de suma importancia para el crecimiento de la
universidad y el posicionamiento de la misma a nivel nacional,
ya que por medio de este, se podrá tener un mayor conocimiento
sobre los elementos de la identidad visual corporativa partiendo
primero de la percepcion que tienen estos, dejando a su vez una
brecha que permita realizar estudios a futuro.

R
ED

E
D
E
PÓ

S-G
R
A
D
U
A
CÁ

O
EM

ED
U
C
A
C
Á
O
D
A
A
M
ER

IC
A
LA

TIN
A
(RED

PEEL)



312 Trayectorias educativas en América Latina: prácticas, gestión y políticas

Marco de referencia

Identidad visual corporativa: el génesis de la
identidad de una empresa

Gestión Institucional y comunicación estratégica

La gestion se puede definir según Martínez en Flores (2012, p.21)
como “la actividad en la cual se construye, se persevera y se pro-
yecta durante el tiempo aquellos elementos los cuales atribuyen al
cumplimiento de los fines para los cuales ha sido creada una insti-
tucion”, por lo que será gracias a la gestion que se podrá corroborar
a coherencia la identidad de la institucion, el desempleo, así como
el rumbo al cual se dirige al reafirmar su sentido, así tambien como
la realizacion de las acciones y de la resolucion de los problemas.

Los autores Zamboni et al. (2003) en Flores (2012, p.22) han
mencionado que la gestion institucional se puede definir como
“el conjunto de actividades las cuales están encaminadas a poder
facilitar la transformacion de las condiciones institucionales esto
con espíritu de renovacion, de controversias y de investigacion”;
esta se suele distinguir de la gestion administrativa ya que solo
busca el efectuar soluciones a los problemas de los procesos edu-
cativos y no genera respuestas debido a que se llevan a cabo en
soluciones, en la primera parte solo se buscan diversas soluciones
a los problemas de los procesos educativos y en la segunda no son
generadas respuestas, ya que solo se llevan a cabo las soluciones.

Es por ello que la gestion institucional es una práctica fun-
damental en el ámbito de las organizaciones, representa la ca-
pacidad de planificar y ejecutar estrategias mediante un enfoque
presupuestario detallado. Es un arte que desglosa, con miras a
alcanzar metas concretas, los objetivos y resultados de un plan
estrategico anual. Al referirse a instituciones educativas, la ges-
tion institucional impacta directamente en la formacion y el de-
sarrollo de nuevas generaciones. Su relevancia se magnifica en la
configuracion de los pilares de la educacion y la influencia en la
sociedad. La implementacion de un plan estrategico estructurado
a traves de este proceso es crítica, y su efectividad se mide por
su contribucion a la educacion y la sociedad en su totalidad. Por
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otro lado, la comunicacion estrategica ha surgido como una herra-
mienta poderosa, en especial en las últimas decadas.

Componentes estratégicos para la identidad corporativa

Construir y gestionar la identidad de su marca es un componente
fundamental para el exito a largo plazo de su marca. La identi-
dad de marca se define como un conjunto de asociaciones que se
busca establecer en la mente del consumidor y va más allá de la
mera expresion de un nombre o símbolo. Se trata de la esencia
de la marca, de por que existe y de la promesa que hace a sus
clientes. Esta identidad no se limita a aspectos visuales como los
logotipos.

Esto tambien incluye activos asociados con marcas y símbolos
que están integrados en los productos o servicios de una empre-
sa. Se trata de una estructura cuidada y estrategica que pretende
perdurar en el tiempo y crear una conexion duradera con los con-
sumidores. La importancia de esto radica en su capacidad para
fortalecer la empresa y generar confianza entre los usuarios. Tam-
bien transmite una sensacion de profesionalismo, que es un as-
pecto importante que los consumidores buscan a la hora de elegir
los productos que van a comprar. Crear un sentimiento de perte-
nencia a una marca con valores y objetivos claros se convierte en
una parte esencial para generar lealtad a largo plazo.

Es por ello que, no se puede encontrar una definicion exacta
para cada uno de estos aspectos, algunos teoricos concluyen que
identidad corporativa es igual a identidad visual, y que la imagen
es todo aquello percibido por el espectador o consumidor o bien
las personas involucradas dentro de la empresa o institucion que
han recibido algún servicio por la misma. “La identidad corpora-
tiva es un sistema de signos visuales que tiene por objeto distin-
guir y facilitar el reconocimiento y la recordacion a una empresa
u organizacion de las demás. Su mision es pues diferenciar” (Cos-
ta, 2000, p.15).

Un elemento clave en las estructuras organizativas modernas,
es sin duda como se puede observar la identidad corporativa. Es
la esencia que distingue y diferencia a una empresa de sus com-
petidores. En este contexto, se utilizan dos aspectos interrelacio-
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nados que forman la base para entender y proyectar una empresa:
la identidad corporativa y la identidad visual.

La identidad corporativa incluye básicamente todo lo que hace
que una organizacion sea única y diferente de otras organizaciones.
Se trata de características centrales y duraderas que dan forma a la
percepcion externa e interna de una empresa. Al gestionar la con-
fianza y la reputacion, la identidad corporativa se convierte en una
herramienta estrategica para construir conexiones emocionales con
las partes interesadas. Costa (2000) sugiere o da tres signos que van
en esta línea, los cuales llama signos de la identidad y estos son:

Lingüístico: El nombre de la empresa es un elemento de desig-
nacion verbal, Iconico: Y conico se refiere a la marca gráfica
o distintivo figurativo de la empresa, Cromático: Cromática
consiste en el color o los colores que la empresa adopta como
distintivo emblemático. (Costa, 2000, p.15)

La identidad corporativa, según la conceptualizacion de Capriotti
(2009), se configura como la fusion de características centrales,
duraderas y distintivas que singularizan a una organizacion, per-
mitiendole reconocerse internamente y destacarse en su entorno.
Estas características esenciales, fundamentales para definir la
esencia misma de la empresa, establecen una base solida para su
identidad, las cuales exploran las potencialidades derivadas de la
cultura empresarial, la creatividad, el diseno gráfico, lo ambien-
tal y la informacion institucional. Desde el nombre y la identi-
dad verbal hasta el logotipo, la simbología gráfica, la identidad
cromática, la identidad cultural, la arquitectura corporativa y la
gestion de espacios, estas extensiones forman un entramado es-
trategico de naturaleza multidisciplinaria.

No obstante, la identidad visual, como apunta Fernández, et al,
(2019), se enfoca especial mente en esos elementos que ayudan
en la representacion gráfica de una identidad corporativa, y que,
a su vez, esta trasciende más allá de los símbolos y las senales,
como marcas, logotipos y decoracion, extendiendose al estilo
corporativo y al vestuario del personal. La gestion de la marca,
entendida como un recurso dinámico y sujeto a revision en el
tiempo, se adapta a los cambios empresariales, climas comercia-
les y tendencias sociales.
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Estructura de la identidad corporativa

La identidad puede mostrar la manera en la que una organizacion
se encuentra organizada por lo que en la siguiente tabla se esta-
blecio la eleccion de la identidad corporativa la cual procede de
manera directa de las estrategias de la empresa.

TABLA I. Estructura de la identidad corporativa
Autor Descripción

Kammerer
(1988)

Menciona que las estructuras de identidad suelen estar re-
lacionadas con las metas de la empresa matriz, por lo que,
con respecto a la identificacion de la identidad corpora-
tiva de la orientacion financiera, por lo que cuando son
subsidiarias de los participantes financieros, mediante la
conservacion de su propia identidad global y su plena
autonomía.

Olins
(2008)

Esta es efectuada teniendo en consideracion el estilo
visual de las empresas, por lo que dicho autor suele dis-
tinguir la identidad monolítica, esto ocurre cuando las
empresas hacen uso de un único estilo visual mediante
las manifestaciones.

Una empresa con identidad cuenta con su propio estilo,
aunque siempre siga reconociendo a las organizaciones
que le ayudaron a sobresalir.

Identidad por marcas en este caso las subsidiarias cuentan
con su propio estilo, por lo que separan la marca de la
identidad de la empresa matriz.

Balmer
(1995)

Este relaciona la marca corporativa con la marca de los
productos comercializados por las empresas, por lo que se
distinguen al respecto de la estrategia de dominacion de
las marcas, cuando no se relaciona con la marca corpo-
rativa esto con la marca corporativa con la marca de los
productos o de las subsidiarias, en el caso de la domina-
cion equitativa, cuando la identidad demarca de las subsi-
diarias, de los productos relacionados así como de unidad
a la identidad de la marca de la empresa matriz y de la
dominacion de la marca corporativa, cuando el nombre
corporativo es usa para todo.

Nota: datos obtenidos de (Garcia M. , 2001).
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El Branding y los elementos de la Identidad Visual:
Construyendo la marca

Cuando se habla de branding se debe saber que es todo aquel
proceso de dar forma a la percepcion de la marca y construir una
historia única que resuene en su público objetivo. Aspectos vi-
suales, lingüísticos y culturales se funden en la esencia de una
marca, creando una conexion emocional que va más allá de una
mera transaccion comercial. En la era digital, donde la informa-
cion fluye rápidamente y abundan las opciones, la marca guía la
toma de decisiones del consumidor. Una marca fuerte no se trata
solo de ser reconocida, sino que esta destaca ante las demás. Los
consumidores no solo buscan productos. Anhelan historias, valo-
res compartidos y experiencias que enriquezcan sus vidas.

La base de la marca es la coherencia. La coherencia es esen-
cial, desde su identidad visual hasta el tono de sus comunicacio-
nes. Las marcas exitosas mantienen una narrativa consistente en
todos los puntos de contacto con el cliente, estas se preocupan
verdaderamente por el desarrollo de sus marcas por medio del
Branding y es que este, tiene que ver con la identidad y desarro-
llo de una marca. Las grandes empresas como Converse, Pepsi,
Apple o Coca-Cola no ofrecen productos sino un estilo de vida,
un concepto determinado, lleno de actitudes e ideas concretas. El
objetivo es crear, moldear y revelar lo intangible de toda marca su
esencia su ser: su valor preciado y el contenido inmaterial único
que la definirá, resaltará y diferenciará frente a otros objetos y
competidores con características similares.

LaMarca se convierte en el ADN, el espíritu o el alma de una
organizacion, lo cual, no solo es un logotipo en su forma, color,
tipografía o estructura visual; es más que eso, la marca tiene
valor que asume actitud, personalidad, asociacion y emociones.
(Pacheco, et al, 2017, p.20)

Esto no solo genera confianza, sino que tambien fortalece la cone-
xion entre su marca y valores y emociones específicos.

R
ED

D
E
PO

SG
R
A
D
O
S
EN

ED
U
C
A
C
IÓ
N
EN

LA
TI
N
O
A
M
ER

IC
A
(R
ED

PE
EL

)



Percepción sobre la identidad visual corporativa 317

La identidad Visual

Según (LLasera, 2020) la identidad visual es solo una de las mu-
chas áreas del branding en las cuales puede ser considerada la
marca, por lo que ninguna marca podrá resumir su identidad vi-
sual solamente un logotipo, aunque este si es una parte fundamen-
tal, pero hay otros elementos de la identidad visual los cuales se
trabajan de manera conjunto para la comunicacion del mensaje
como pueden ser: Logotipo. Tipografías, Paleta de color, Fotogra-
fías, Ilustraciones, Patrones y Texturas.

Manual de identidad: Funciones y aplicaciones

El manual de identidad corporativa es un documento el cual pue-
de ser definido como las normas que se deberán de seguir para
la inclusion del logotipo de una marca, así como los diversos
elementos visuales lo cuales lo conforman en todos los tipos de
soporte ya sean virtuales o impresos. Por lo que en el suele descri-
birse la manera en la que se deberán de aplicar los diversos signos
gráficos los cuales representan la identidad de la marca, esto para
que sean coherentes y puedan garantizar la cohesion comunica-
tiva y visual de la misma. Es así como los manuales de identidad
corporativa son documentos los cuales se encargan de recoger las
líneas maestras de los elementos los cual sirven para definir las
marcas, convirtiendose en un documento de mucho valor para
toda empresa e institucion ya que el contar con un manual claro,
será de gran beneficio, ya que por medio de este se podrá gene-
rar un adecuado arraigo e identificacion de la marca de manera
interna así como en cualquier medio de comunicacion, ayudará a
diferenciarse de la competencia, contribuirá a una correcta trans-
mision de su identidad y la forma de como cuidarla y sobre todo
ayudará al correcto uso y diseno con los elementos propios de la
institucion para cualquier equipo de comunicacion.

Es pues, así como la identidad visual, constituye un procedi-
miento esencial para generar una atmosfera única alrededor de
una empresa, influyendo en los valores y perspectivas que afec-
tan tanto a la organizacion como a la sociedad en su conjunto
parafraseando a (Perez, 2010) Indica que la identidad visual y
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su construccion se trata de un conjunto de elementos gráficos y
visuales que abarcan el logo, la tipografía, la paleta de colores y
otros materiales promocionales.

Cuando se aborda la creacion de una nueva identidad visual,
resulta imperativo definir elementos clave de la marca, tales como
el logotipo, la paleta de colores, la tipografía, el tono comunica-
tivo y el estilo fotográfico, tomando en consideracion la evolu-
cion de estos componentes a lo largo del tiempo. Nos indican que
la construccion de la identidad visual requiere una planificacion
cuidadosa y una profunda comprension de como estos elementos
contribuyen a la percepcion global de la marca.

Es por ello que es importante recalcar que todo proceso de
creacion de una identidad visual es pausado y sobre todo un
proceso largo, ya que se deben tomar diversos puntos en consi-
deracion, como lo que se quiere transmitir, que tanto se quiere
perdurar en la mente, si se quiere ser reconocido rápidamente, si
pretendo jugar con el color, los valores, mision etc. El desarrollar
estos pasos descritos, ayudarán a la construccion de una marca
solida, pero tambien es importante no olvidarse del público de las
personas a cuál se dirige el mercado en el que se está sin perder
la ruta o el rumbo. Ya que “Una adecuada gestion de la identidad
visual permite aumentar la visibilidad de la Universidad, y ayuda
a crear una diferencia visual entre la Universidad y sus competi-
dores” (Melewar y Akel 2005, en Takaki, 2015, p.28).

Diseño metodológico

La metodología utilizada para el desarrollo de la presente inves-
tigacion se suscribe a un enfoque mixto con un tipo de investi-
gacion descriptivo y un diseno no experimental transversal. Las
hipotesis se orientan a verificar el conocimiento sobre la identi-
dad visual corporativa de la UPNFM, las variables principales
destacan la importancia de la identidad visual, factores la gene-
ran y la aplicacion del Manual de identidad visual. La poblacion
participante incluyo a directivos y docentes, siendo parte de una
muestra seleccionada mediante metodos no probabilísticos. Los
datos se recolectaron por medio de entrevistas semiestructuradas
y encuestas.
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Resultados representativos de estudio cuantitativo a docen-
tes y estudiantes de la UPNFM-CURSPS

Pertinencia de la proyección de la identidad visual

La figura 1 muestra la percepcion de los profesores sobre la re-
levancia de la identidad visual de la UPNFM en los procesos de
divulgacion y comunicacion. Según los datos recopilados, un
porcentaje considerable de docentes (26,8% y 39,4%) considera
relevante la proyeccion de la institucion a traves de su identi-
dad visual. Este resultado sugiere una fuerte aceptacion y enten-
dimiento positivo de la imagen institucional entre la gran parte
del cuerpo docente. Esto implica que la percepcion favorable de
la identidad visual puede influir en la conexion emocional y el
sentido de pertenencia de los profesores con la institucion. Por
otro lado, un 22,5% de los encuestados se mantiene neutral sobre
la pertinencia de la identidad visual, mientras que un porcentaje
menor (7% y 4,2%) no considera adecuada la proyeccion visual
de la institucion. Estos resultados podrían indicar áreas de mejora
o discrepancias en la percepcion sobre la identidad visual de la
UPNFM, (Perozo, 2006) sugiere que,

Las instituciones de educacion superior se han percatado de
la efectividad de los planes comunicacionales encuadrados en
su filosofía de gestion, considerando la cultura y la identidad
como base fundamental, a fin de generar políticas y estrategias
comunicacionales consonas con el quehacer de la institucion y
su repercusion en la sociedad. (p.364)

La percepcion general positiva de una parte significativa de los
profesores sobre la identidad visual de la UPNFM sugiere una
conexion emocional y un entendimiento favorable de la imagen
institucional. No obstante, los puntos neutros y las opiniones des-
favorables senalan áreas para mejorar la comunicacion visual y la
cohesion institucional.
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FIGURA I. Pertinencia de la proyección de la identidad visual

Nota: La figura refleja la opinion de la muestra respecto a la pertinencia en la for-
ma en que la UPNFM se proyecta por medio de su identidad visual corporativa.

Sentido de pertenecía

El análisis de la figura 2 revela que al cuestionar a los docentes
sobre si el uso de vestimenta con logos o isologos de la UPNFM
genera un sentido de pertenencia, un 64.8% afirma estar total-
mente de acuerdo, mientras que un 25.4% muestra acuerdo con
esta afirmacion. En contraste, solo un 1.4% manifiesta estar en
total desacuerdo con la premisa. Y es que es así como grandes
marcas generan ese sentido de apego con sus públicos por medio
de diversas indumentarias que ayudan a identificar la marca lo
que en publicidad se llama merchandise (indumentaria). Ya lo di-
cen teoricos como (Aaker, 1995), en su trabajo sobre la gestion de
marcas, donde resalta como la identidad de la marca contribuye
a la creacion de vínculos emocionales con los consumidores, lo
cual podría relacionarse con la influencia de la indumentaria en el
sentido de pertenencia a la marca.

Valoración como docente de la imagen institucional

El análisis de las respuestas de los docentes respecto a si conside-
ran reflejar adecuadamente la imagen institucional de la UPNFM
ante la comunidad educativa y en general muestra una percepcion
mayoritariamente positiva en la figura 3. La gran mayoría, apro-
ximadamente el 81,7% (31% totalmente de acuerdo y 50,7% de
acuerdo), siente que refleja adecuadamente la imagen institucio-
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nal. Un 15,5% permanece neutral en su percepcion, evidenciando
una falta de definicion o indecision en su autoevaluacion. Los
reducidos porcentajes de docentes que se sienten en desacuerdo
con respecto a la proyeccion de la imagen institucional (un 1.4%
en desacuerdo y 1.4% totalmente en desacuerdo) senalan una mi-
noría que no se siente alineada con la identidad institucional. En
ese contexto autores como (Fombrum, 2018) quien se centra en
la reputacion corporativa, estos resultados podrían interpretarse
como una imagen positiva de la institucion proyectada por la ma-
yoría de los docentes.

FIGURA 2. Sentido de pertenencia

Nota: La figura refleja si la muestra considera que se genera un sentido de perte-
nencia con la institucion al utilizar vestuario con los logos o isologos de la UPN-
FM.

Valoración como docente de la imagen institucional

El análisis de las respuestas de los docentes respecto a si conside-
ran reflejar adecuadamente la imagen institucional de la UPNFM
ante la comunidad educativa y en general muestra una percepcion
mayoritariamente positiva en la figura 3. La gran mayoría, apro-
ximadamente el 81,7% (31% totalmente de acuerdo y 50,7% de
acuerdo), siente que refleja adecuadamente la imagen institucio-
nal. Un 15,5% permanece neutral en su percepcion, evidenciando
una falta de definicion o indecision en su autoevaluacion. Los
reducidos porcentajes de docentes que se sienten en desacuerdo
con respecto a la proyeccion de la imagen institucional (un 1.4%
en desacuerdo y 1.4% totalmente en desacuerdo) senalan una mi-
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noría que no se siente alineada con la identidad institucional. En
ese contexto autores como (Fombrum, 2018) quien se centra en
la reputacion corporativa, estos resultados podrían interpretarse
como una imagen positiva de la institucion proyectada por la ma-
yoría de los docentes.

La reputacion corporativa se relaciona estrechamente con la
percepcion y la proyeccion de una identidad institucional solida y
positiva. Por otro lado, cuando hablamos de imagen no solo nos
referimos de lo físico, sino que van otros elementos intrínsecos y
es que autores como, (Mehrabian, 1971) conocido por su investi-
gacion en la comunicacion no verbal, senala que las acciones y el
comportamiento no verbal pueden influir en la percepcion de las
personas. En este sentido, el alto porcentaje de docentes que se
sienten reflejando adecuadamente la imagen institucional podría
estar asociado con su comportamiento, actitudes y acciones hacia
los estudiantes de la institucion.

FIGURA 3. Valoración como docente en cuanto a la
imagen institucional

Nota: La figura indica si la muestra como docente de la universidad refleja la
imagen institucional de forma adecuada ante la comunidad educativa y general.

Resultados cualitativos

Importancia de la imagen institucional

Las respuestas de los directivos sobre la importancia de la imagen
institucional dentro del marco del plan estrategico institucional se
relacionan significativamente con el pensamiento de (Sotomayor,R
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2019) “La imagen de marca se ancla a constructos ya consolida-
dos en la mente de las personas, por medio de las características
y atributos actitudinales que le dan personalidad para que se in-
fieren en la imagen de marca y así constituirla en la interpretacion
pública de la personalidad de la marca”. (p.4)

Las respuestas de los directivos refuerzan esta idea. Por ejem-
plo, E.1 reconoce la importancia de la comunicacion, la evalua-
cion externa que destaca la necesidad de organizar la imagen
institucional, y el acompanamiento oportuno realizado por la di-
reccion de comunicacion para fortalecer los elementos visuales
representativos de la universidad.

E.4 subraya que, en la sociedad actual, dominada por la per-
cepcion visual, una imagen solida genera un sentido de pertenen-
cia y es vital para la proyeccion de la universidad en la sociedad.
Esto coincide con la idea de como la percepcion visual impacta
en la decision de los futuros estudiantes al evaluar una institucion.

Las respuestas, en conjunto, resaltan la relevancia de la ima-
gen institucional como un elemento transversal dentro del plan

estrategico, enfatizando como esto impacta en la percepcion y la
identificacion de los estudiantes y el público con la institucion.

Familiarización con el manual imagen
institucional de la UPNFM

Los entrevistados manifiestan una participacion activa en la actua-
lizacion de la identidad visual, indican que han estado involucrados
en el proceso de socializacion y se sienten comprometidos en la
actualizacion de la identidad visual de la institucion, y es que “para
lograr una personalidad pública reconocible es necesario establecer
las normas que unifiquen y regulen el uso de la identidad visual y
de la comunicacion corporativa. Se trata, por lo tanto, de crear un
patron de normas corporativas” (LLorente, 2014, p.21)

Por otro lado, respecto a la socializacion del manual se ha rea-
lizado por medio del correo institucional y capacitaciones, esto
demuestra un enfoque de difusion del manual entre el personal
directivo y otros involucrados en la institucion.

Los entrevistados mencionan aspectos claves del manual, re-
saltan el uso de logotipos y el significado de los colores, esto im-
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plica una comprension profunda de la importancia de estos ele-
mentos de la identidad visual.

Se evidencia un compromiso activo por parte del personal di-
rectivo en la actualizacion y la aplicacion del manual de identidad
visual corporativa de la UPNFM. La capacitacion, la socializacion
y la comprension de los elementos clave del manual son factores
importantes para mantener una imagen institucional coherente en
todos los centros regionales. Sin embargo, existen desafíos en la
implementacion que requieren atencion continua.

Conclusiones

La mayoría de directivos y docentes expresan que la identidad vi-
sual de la Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazán,
tiene un valor muy significativo para cada uno de ellos, indican
que esta se convierte en una “bandera” institucional que ayuda a
crear conexion e identidad interna como externa, y que es necesa-
rio seguir fortaleciendola para que su crecimiento sea horizontal y
pueda abarcar la mayor cantidad de personas y que su reflejo ante
la sociedad sea un más marcado.

La estandarizacion de elementos con coherencia refiriendose
a los logos de todas las carreras y cualquier otro elemento visual
propio de la institucion ya que eso es esencial para mantener una
línea visual coherente en la institucion, indican que al realizar
esto no solo están planteando una uniformidad estetica si no una
transmision de un mensaje que refleja unidad y fortalezca la iden-
tidad institucional.

Se evidencia que los directivos y docentes han sido capacita-
dos para el uso del manual de identidad visual de la institucion,
esto permite la construccion de una identidad solida para la Uni-
versidad, reflejándose este aspecto en todos los elementos utiliza-
dos en sus prácticas docentes.
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Resume

O objetivo deste capítulo, de cunho teorico, realizado desde uma
abordagem empírico racional, e explorar as tensões teorico-epis-
temologicas existentes na compreensao dos rankings acadêmicos,
índices e tabelas classificatorias, no contexto da trajetoria des-
ses instrumentos de avaliacao externa na educacao superior no
Brasil. Para a realizacao deste estudo, foi realizada uma pesquisa
bibliográfica, selecionando-se um conjunto de obras, da literatura
nacional e internacional, que abordam diretamente a temática dos
rankings acadêmicos, e focam especificamente no surgimento, na
expansao e nas implicacões dos rankings na educacao superior
nos âmbitos nacionais e internacionais. As informacões coleta-
das foram analisadas a partir de quatro aspectos específicos: a)
tensões teorico-epistemologicas; b) rankings governamentais; c)
rankings do setor privado; d) implicacões dos rankings acadêmi-
cos na governanca universitária. O estudo evidencia que, apesar
dos conflitos e das tensões teorico-epistemologicas existentes, os
rankings acadêmicos vêm ganhando legitimidade como instru-
mentos de avaliacao externa das Instituicões de Educacao Supe-
rior e do Sistema Brasileiro de Educacao Superior.

Palavras-chave: Rankings acadêmicos. Avaliacao da Educacao
Superior. Educacao Superior.

Resumen

El objetivo de este capítulo, de carácter teorico, realizado des-
de un enfoque empírico racional, es explorar las tensiones teori-
co-epistemologicas que existen en la comprension de los ran-
kings, índices y tablas de clasificacion academicos, en el contexto
de la trayectoria de estos instrumentos de evaluacion externa en
la educacion superior en Brasil. Para realizar este estudio, se rea-
lizo una investigacion bibliográfica, seleccionando un conjunto
de trabajos, de la literatura nacional e internacional, que abordan
directamente el tema de los rankings academicos, y se centran es-
pecíficamente en el surgimiento, en la expansion e implicaciones
de los rankings en educacion superior a nivel nacional e interna-
cional. La informacion recolectada fue analizada a partir de cua-R
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tro aspectos específicos: a) tensiones teorico-epistemologicas; b)
clasificaciones gubernamentales; c) rankings del sector privado;
d) Implicaciones de los rankings academicos en la gobernanza
universitaria. El estudio muestra que, a pesar de los conflictos
y tensiones teorico-epistemologicas existentes, los rankings aca-
demicos vienen ganando legitimidad como instrumentos de eva-
luacion externa de las Instituciones de Educacion Superior y del
Sistema Brasileno de Educacion Superior.

Palabras clave: Rankings academicos. Evaluacion de la Educa-
cion Superior. Educacion Universitaria.

Introdução

A criacao de rankings acadêmicos internacionais ao longo dos
anos 2000, tais como o Academic Ranking of World Universities
(ARWU), mais conhecido como ranking da Universidade de Sha-
ngai, assim como o World University Rankings, produzido pelo
Times Higher Education Suplemente (THEs) do influente jornal
inglês The Times, o QS World University Rankings, da Corpo-
racao Quacquarelli Symonds (QS) e o Webometrics Ranking of
World, do Cybermetrics Lab, da Espanha, entre outros, em suas
versões mundiais e regionais, contribuíram para a expansao da
cultura do ranqueamento na avaliacao externa da educacao supe-
rior no Brasil e no mundo (Lourenco & Calderon, 2015).

Nesse contexto, no Brasil a cultura do ranqueamento se forta-
lece nao somente pela existência de tabelas classificatorias aqui
denominadas como rankings acadêmicos produzidos por organi-
zacões editoriais do setor privado, como por exemplo, o Ranking
Universitário Folha (RUF), criado, em 2012, pelo jornal de grande
circulacao Folha de S. Paulo e o rating Guia da Faculdade, criado
em 2018 pelo jornal, tambem de grande circulacao, O Estado de
Sao Paulo, mas tambem por ratings governamentais promovidos
pelo setor público, a partir dos resultados das avaliacões governa-
mentais realizadas por meio do Sistema Nacional de Avaliacao da
Educacao Superior (SINAES).

O objetivo deste capítulo, de cunho teorico, realizado desde
uma abordagem empírico racional, e explorar as tensões teori-
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co-epistemologicas existentes na compreensao dos rankings aca-
dêmicos, no contexto da trajetoria desses instrumentos de avalia-
cao externa na educacao superior no Brasil, que juntamente com
Chile, Mexico e Espanha, formam um reduzido grupo de nacões
da regiao ibero-americana que possuem rankings acadêmicos na-
cionais produzidos pelo setor privado (Calderon, Franca & Gon-
calves, 2017).

Convem destacar que, neste estudo, adota-se o termo rankings
acadêmicos para fazer referência a diversas formas de tabelas
classificatorias de universidades e cursos, que englobam rankings
ou ratings (Garcia Ruiz, 2023; Pinho, 2023). Nos rankings, as
Instituicões de Educacao Superior (IES) ou os cursos sao classifi-
cados hierarquicamente, do melhor ao pior desempenho, ficando
em uma posicao específica, com reduzida possibilidade de empa-
te. Nos ratings, IES ou cursos sao classificados e/ou enquadrados
em segmentos/faixas de qualidade, nao sendo possível distinguir,
dentro do grupo, se um e melhor que outro, uma vez que estao na
mesma faixa.

Para a realizacao deste estudo, foi realizada uma revisao da
literatura, selecionando-se um conjunto de obras, da literatura na-
cional e internacional, que abordam diretamente a temática dos
rankings acadêmicos, e focam especificamente no surgimento, na
expansao e nas implicacões dos rankings na educacao superior
nos âmbitos nacionais e internacionais. As informacões coleta-
das foram analisadas a partir de quatro aspectos específicos: a)
tensões teorico-epistemologicas; b) rankings governamentais; c)
rankings do setor privado; d) implicacões dos rankings acadêmi-
cos na governanca universitária.

O estudo realizado evidencia que, apesar dos conflitos e das
tensões teorico-epistemologicas existentes, os rankings acadêmi-
cos vêm ganhando legitimidade como instrumentos de avaliacao
externa das IES e do Sistema Brasileiro de Educacao Superior.

Rankings acadêmicos: Tensões teórico-epistemológicas

As reformas implantadas nos sistemas nacionais de educacao, e
ocorridas a partir da decada de 1990 podem ser entendidas sob duas
racionalidades, principalmente no contexto educacional brasileiro.
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Na primeira delas, há um emergente grupo de pesquisadores
que, desde uma perspectiva empírico racional, enquadrada no pa-
radigma do consenso (Calderon & Franca, 2018), que as analisam
sob a otica da garantia do acesso, da permanência e da equidade
educacional, que considera que as avaliacões institucionais sao
elementos que permitem diagnosticar e aferir se os sistemas, re-
des de ensino e instituicões educacionais estao efetivamente ga-
rantindo aos estudantes uma educacao de qualidade.

Na segunda, há uma parcela hegemonica de autores que con-
sideram que, a partir de abordagens críticas ou sociocríticas, no
paradigma do conflito (Calderon & Franca, 2018), diante da mas-
sificacao do acesso em todos os níveis e modalidades de ensino,
ocorrida a partir da decada de 1990, o Estado nao conseguiu dar
conta de sua tarefa constitucional de prover e garantir o direito à
educacao de qualidade social. Com isso, implementou uma serie
de acões que ampliou a participacao da iniciativa privada na ofer-
ta da educacao escolar, principalmente na educacao superior.

Nessa segunda visao, em detrimento do seu papel de provedor,
o Estado passou a exercer a funcao de avaliador, que regula e
controla os sistemas de ensino por meio de políticas e acões neo-
liberais, pautadas excessivamente em resultados quantitativos, no
ranqueamento e na competicao entre IES, dentro da chamada ad-
ministracao gerencial da Nova Gestao Pública, desconsiderando
os aspectos qualitativos que sao fundantes na área da Educacao.

Ancorados na primeira racionalidade, os rankings acadêmicos
ganharam popularidade, pois fornecem informacões objetivas de
modo simples e preciso, permitindo que a populacao consiga vi-
sualizar e entender os resultados das avaliacões da qualidade das
instituicões educacionais.

O sucesso dos rankings acadêmicos alimenta-se do fato de
que os usuários dos servicos educacionais, isto e, os estudantes e
suas famílias, buscam justamente informacões rápidas, objetivas
e confiáveis sobre a qualidade das instituicões educacionais onde
pretendem estudar ou matricular seus filhos.

O fato e que, mesmo existindo tensões teorico-epistemolo-
gicas decorrentes desse antagonismo entre abordagens teoricas
sobre avaliacao institucional e rankings acadêmicos, nao e mais
possível imaginarmos o mundo sem os rankings, sejam eles cons-
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truídos a partir de avaliacões do governo, sejam eles produzidos
pelo setor privado, pois eles vieram para ficar (Marginson, 2014),
e, como afirma Altbach (2012), conseguiram alcancar uma espe-
cie de status iconico na era da globalizacao, da accountability e
do benchmarking.

Conforme Hazelkorn (2013), os rankings se tornaram uma ob-
sessao mundial, e se consolidaram como um, dentre inúmeros ins-
trumentos possíveis para se comparar o desempenho institucional
ou fornecer maior transparência de dados sobre as instituicões de
ensino e informacões dos cursos para a sociedade. Entao, apesar
das contundentes críticas realizadas por pesquisadores, acadêmi-
cos e autoridades universitárias de diversos países, o impacto dos
rankings na educacao superior e cada vez mais perceptível em
todo o mundo (García de Fanelli & Pita Carranza, 2018).

Apesar das ferrenhas críticas que os rankings acadêmicos re-
cebem de pesquisadores do campo educacional e da existência
dessas tensões teorico-epistemologicas, a expansao da cultura do
ranqueamento no Brasil ampliou a producao do conhecimento so-
bre os rankings acadêmicos, e a temática passou a ser incorpora-
da paulatinamente em estudos realizados por grupos de pesquisa
vinculados aos programas de pos-graduacao Stricto sensu de ins-
tituicões brasileiras (Calderon & Franca, 2018; Martins, 2023).
Pesquisadores mais alinhados com a primeira racionalidade,
mesmo considerando a importância das avaliacões e dos rankings
acadêmicos, tambem se utilizam de determinados fundamentos
teoricos críticos para analisar contextos, principalmente no que se
refere às fragilidades metodologicas e dos indicadores utilizados
pelos rankings acadêmicos. Analogamente, há pesquisadores com
abordagens sociocríticas que, mesmo criticando as avaliacões es-
tandardizadas e os rankings acadêmicos, tambem acenam para a
importância das avaliacões sistêmicas enquanto mecanismos de
garantia de padrões mínimos de qualidade.

Rankings na avaliação governamental do ensino superior

De acordo com Cavalcanti, Alaniz e Oliveira (2015), as primeiras
propostas de avaliacao do ensino superior brasileiro foram for-
muladas na decada de 1960, com a reforma da educacao superior
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realizada pelo regime militar, sob a justificativa da necessidade de
se prestar contas à sociedade sobre os investimentos realizados na
oferta dos servicos educacionais.

Entretanto, os primeiros programas sistemáticos de avaliacao
da qualidade da educacao superior surgiram no Brasil durante a
decada de 1980. Sem se tornar um sistema nacional de avalia-
cao, o primeiro deles foi o Programa de Avaliacao da Reforma
Universitária (PARU), criado em 1983 e que perdurou por ape-
nas três anos. No ano de 1993 o governo federal criou o Pro-
grama de Avaliacao Institucional das Universidades Brasileiras
(PAIUB), que, embora tambem tenha tido uma curta duracao,
teve como merito legitimar a cultura da avaliacao da educacao
superior no país.

Mas, foi o Exame Nacional de Cursos (ENC), tambem chama-
do de Provao, implantado pelo governo federal no ano de 1995,
e aplicado pela primeira vez no ano de 1996, que rompeu com
uma cultura de avaliacao ainda incipiente, de natureza proces-
sual, formativa e emancipatoria, centrada nas especificidades de
cada instituicao ao colocar ênfase na avaliacao por resultados, no
desempenho dos estudantes. Dessa forma, iniciou-se uma tendên-
cia que perpassou pelos governos que passaram pelo Palácio do
Planalto, estabelecendo um modelo de avaliacao classificatoria,
objetivando construir bases para a fiscalizacao, a regulacao e o
controle por parte do Estado.

Diante do crescimento contínuo do sistema de educacao su-
perior no Brasil, no ano de 2004, o governo brasileiro instituiu
o SINAES “com o objetivo de assegurar processo nacional de
avaliacao das instituicões de educacao superior, dos cursos de
graduacao e do desempenho acadêmico de seus estudantes” (Pre-
sidência da República, 2004, p. 3).

Apesar de todo amparo teorico-conceitual utilizado pelo gover-
no para sustentar a criacao do SINAES, que inicialmente propun-
ha eliminar os princípios neoliberais presentes no Provao, vigente
durante os mandatos do Presidente Fenando Henrique Cardoso
(1995-2002), e utilizar-se de um modelo de avaliacao formativa
e emancipatoria, o que de fato ocorreu foi que, com a criacao
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) em
2004, do Conceito Preliminar de Cursos (CPC) e do Índice Geral
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de Cursos (IGC) no ano de 2008, durante o governo do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), o SINAES consolidou
um modelo de avaliacao inicialmente proposto pelo Provao, de
natureza regulatoria e classificatoria, que permite a producao de
rating. No geral, seja no ENADE, no CPC ou no IGC, o governo
utiliza uma escala de qualidade, classificando as IES ou cursos de
1 a 5, variando da pior (conceito 1) à melhor qualidade (conceito
5), sendo que os conceitos 1 e 2 sao indicadores que representam
conceito de qualidade insuficiente. Convem destacar que o IGC
e um indicador de qualidade dos cursos de graduacao, mestrado
e doutorado de uma IES. O CPC e um indicador específico da
qualidade dos cursos de graduacao, sendo o ENADE um exame
que avalia o desempenho dos estudantes. Depois de ter passado
por dois governos de presidentes de partidos políticos tradicio-
nalmente opostos, o sistema de avaliacao da educacao superior
construído pelo governo federal brasileiro culminou em uma
abordagem de perspectiva classificatoria, concorrencial e regu-
ladora, gerando listas classificatorias, hipervalorizando a conco-
rrência entre instituicões e a divulgacao de rankings acadêmicos
(Calderon, Poltronieri & Borges, 2011).

Para Dias Sobrinho (2008), os criterios e procedimentos ava-
liativos utilizados pelo governo sao excessivamente controlado-
res e tecnicistas, e consequentemente sem relevância social para
as comunidades educativas, principalmente por nao conseguirem
atingir o conceito de pertinência local e relevância social. Para o
referido autor, o SINAES coloca ênfase no ranqueamento, que
ganhou destaque no mundo empresarial norte-americano, no con-
texto do benchmarking, e tinha como proposito atender os inte-
resses de administradores de empresas e de formuladores de polí-
ticas, e nao propriamente de educadores.

De acordo com Azevedo (2023), nas avaliacões baseadas em
benchmarking, os criterios avaliativos tendem a ser regulamen-
tados por agências de avaliacao, que, em geral, sao produtoras
de classificacões, criterios de performance e medidas de qualida-
de. Nesse contexto, as massivas críticas da comunidade científica
decorrem, fundamentalmente de abordagens teoricas que consi-
deram que a avaliacao da educacao superior promovida pelo go-
verno brasileiro está sustentada a partir de uma racionalidade ge-
rencialista em que a punicao, a competitividade e o ranqueamentoR
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de instituicões ganharam centralidade, consolidando indicadores
de desempenho que sao mecanismos de controle da qualidade,
na medida em que passaram a determinar os padrões mínimos de
qualidade, sem considerar o contexto das IES.

Mas, apesar da forte crítica predominante no campo educacio-
nal em relacao ao SINAES e aos ranqueamentos decorrentes dos
usos dos resultados das avaliacões institucionais, encontramos
pesquisas que indicam que as IES podem se aperfeicoarem por
meio do benchmarking, comparando seus processos internos aos
de outras instituicões, identificando pontes fortes e pontos fracos,
e, consequentemente melhorando “seu processo de reflexao e de-
finicao dos seus objetivos, metas, políticas e estrategias institu-
cionais” (Terra, 2017, p. 53).

Dentro dessa racionalidade mais sistêmica, os resultados do
SINAES, mesmo com as suas limitacões, identificam “merito e
valor das instituicões, áreas, cursos e programas, nas dimensões
de ensino, pesquisa, extensao, gestao e formacao” (Cavalcanti &
Guerra, 2020, p. 366), fornecendo subsídios sobre a situacao da
oferta do ensino superior no Brasil tanto para as instituicões ava-
liadas quanto para o Estado.

Nessa otica, pesquisadores que abordam a avaliacao da educa-
cao superior desde abordagens empírico racionais, destacam que
o fenomeno dos rankings governamentais, construídos a partir
dos resultados das avaliacões institucionais do SINAES, ganha-
ram consenso e notoriedade, e estimularam a concorrência para a
melhoria da qualidade da educacao superior, ainda que nao pos-
sam ser ignoradas todas as fragilidades desses instrumentos de
avaliacao (Calderon, Poltronieri & Borges, 2011).
Os estudos que abordam os rankings acadêmicos promovidos
com as avaliacões realizadas pelo governo brasileiro, analisados
neste capítulo, sinalizam que, hegemonicamente, o que prevalece
sao ferrenhas críticas ao sistema de avaliacao da educacao supe-
rior consolidado no Brasil. Sao abordagens que se fundamentam
em teorias sociocríticas, que, em geral, apontam que as inovacões
neoliberais nas políticas educacionais brasileiras reforcaram o ge-
rencialismo da Nova Gestao Pública na avaliacao da educacao
superior, que passou a ser baseada no produtivismo acadêmico,
no atingimento de metas e no accountability, reduzindo a admi-
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nistracao pública à governanca por indicadores, benchmarking e
a disseminacao de manuais de boas práticas.

Rankings acadêmicos do setor privado

Mesmo antes do Estado consolidar o seu papel de avaliador e
regulador da educacao superior com o SINAES, os rankings aca-
dêmicos da educacao superior já haviam surgidos no Brasil. No
setor privado, desde o início da decada de 1980 existia experiên-
cia de ranqueamento de IES. Trata-se do ranking Melhores Fa-
culdades, editado anualmente desde o ano de 1982, por 19 anos
seguidos, pela revista masculina Playboy, que classificava cursos
de graduacao e possuía metodologia baseada, principalmente, em
pesquisa de opiniao com chefes de recursos humanos de grandes
empresas e com diretores dos cursos avaliados (Calderon, Matias
& Lourenco, 2014).

Alem do ranking elaborado pela revista Playboy, existia no
Brasil o Guia do Estudante, da Editora Abril, rating realizado
anualmente, desde o ano de 1984 ate o ano de 2018. De acordo
com Lourenco e Calderon (2015), “ao longo de seus 25 anos de
existência o Guia do Estudante passou por uma serie de mudan-
cas em termos metodologicos” (p. 193), selecionava as melhores
universidades do país e classificava os cursos superiores de gra-
duacao por meio de três conceitos: bom, muito bom ou excelente,
atribuindo, respectivamente 3, 4 ou 5 estrelas aos cursos avalia-
dos.

Ate o momento da elaboracao deste capítulo, constata-se a
existência de três importantes rankings acadêmicos em vigência.
Com a extincao do Guia do Estudante, em 2018 foi criado, pela
equipe tecnica responsável pelo Guia do Estudante, o rating Guia
da Faculdade, promovido pelo jornal O Estado de Sao Paulo,
mais conhecido como Estadao, em parceria com a organizacao
Quero Educacao, startup da área da educacao. A primeira edicao
do ranking foi divulgada no ano de 2019. De modo muito semel-
hante ao Guia do Estudante, o ranking classifica cursos superiores
de graduacao por meio de conceitos, gerados a partir de notas
atribuídas pelos avaliadores. Sao três as dimensões avaliadas:
projeto pedagogico, corpo docente e infraestrutura. Os conceitos
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utilizados para classificar os cursos sao: a) 5 estrelas – para ex-
celente; b) 4 estrelas – para muito bom; c) 3 estrelas – para bom;
d) Nao estrelado – para cursos que nao obtenham pelo menos 3
estrelas; e) Sem nota – para curso que nao obtenha o mínimo de
notas para ser avaliado. Em 2016 foi criado o Ranking Nacio-
nal de Universidades Empreendedoras, organizado pela Confe-
deracao Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior), com o
patrocínio de grandes empresas brasileiras, como por exemplo o
Banco Bradesco. Buscando evidenciar boas práticas de empreen-
dedorismo e inovacao de IES, a metodologia do ranking possui
três dimensões: comunidade acadêmica; ecossistema favorável e
desenvolvimento da sociedade. Cada dimensao e avaliada a par-
tir de seis indicadores: 1) cultura empreendedora, 2) inovacao,
3) extensao, 4) infraestrutura, 5) internacionalizacao e, 6) capital
financeiro.

De forma complementar aos outros dois rankings menciona-
dos, um relevante ranking acadêmico privado do Brasil, promo-
vido pela Folha de S. Paulo, e o RUF, que anualmente produz ran-
kings de universidades e de cursos de graduacao. Criado no ano
de 2012, teve uma pausa no período da pandemia, entre os anos
de 2020 e 2022, e foi retomado no ano de 2023. E um ranking
acadêmico que se caracteriza por possuir perfil bastante semel-
hante ao de influentes rankings internacionais, como por exem-
plo, o Academic Ranking of World Universities (ARWU), o Times
Higher Education Rankings (THE) e o QS World University Ran-
kings (QS), pois adota na sua metodologia de avaliacao muitos
dos indicadores utilizados por esses rankings internacionais, mas
contextualizados para os cenários locais (Rebello, 2022). Especi-
ficamente, no que diz respeito às universidades, estas sao avalia-
das a partir de cinco dimensões: pesquisa científica, internacio-
nalizacao, inovacao, qualidade do ensino e avaliacao do mercado
de trabalho.

O RUF utiliza indicadores que sustentam a qualidade das Uni-
versidades de Classe Mundial (UCM), uma especie de status de
excelência no mercado global de educacao superior. De acordo
com Salmi (2009), as UCM sao universidades reconhecidas in-
ternacionalmente pela superioridade de seus resultados e des-
empenho nos influentes e famosos rankings acadêmicos, sendo
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a maioria delas procedentes de um reduzido número de países
predominantemente anglo-saxões, como os EUA e Reino Unido.
De acordo com o referido autor, as principais características das
UCM sao: alta concentracao de talentos, excelência em pesqui-
sa, capacidade de atrair e reter talentos; infraestrutura adequada,
bibliotecas e laboratorios apropriados, financiamento disponível
para apoiar a pesquisa e o ensino, dentre outras funcões inerentes
a uma universidade.

Vanz, Dominique, Lascurain Sánchez, e Sanz Casado (2018)
apontam que, apesar dos inúmeros desafios enfrentados, princi-
palmente no que se refere ao impacto das publicacões científi-
cas, o desempenho das universidades brasileiras, considerando
o conjunto dos países ibero-americanos, nesses influentes ran-
kings internacionais, e bom, destacando-se o desempenho de seis
universidades: Universidade de Sao Paulo (USP), Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e
Universidade Estadual Paulista (UNESP).

Para Marcovitch (2019), esses influentes rankings estabelece-
ram “uma saudável disputa por excelência, na qual se confrontam
as maiores e melhores universidades do mundo” (p. 9). Para o
referido autor, as universidades que simplesmente ignorarem o
fenomeno dos rankings, terao de lidar com problemas futuros.

A análise das obras que abordam os rankings promovidos pelo
setor privado e os rankings internacionais, mostrou que, apesar
das críticas existentes, de que os rankings promovem a competi-
cao entre as universidades, e de que suas metodologias nao con-
seguem captar por completo as especificidades das instituicões,
há uma especie de consenso entre os pesquisadores de que os
rankings vieram para ficar, e que as universidades nao podem
simplesmente ignorá-los, pois, conforme Vanz (2018), “o rápido
crescimento e aceitacao dos rankings pela sociedade constitui a
prova de seu valor” (p. 84).
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Implicações dos rankings acadêmicos na
governança universitária

Ao abordar o estado da questao sobre as implicacões dos rankings
acadêmicos globais na educacao superior, Goncalves e Calderon
(2017) identificaram, a partir de análise da literatura internacio-
nal, três grandes grupos de implicacões: governanca e autonomia;
qualidade e produtividade; internacionalizacao e competicao.
Considerando os objetivos deste capítulo, destacamos que os au-
tores apontaram que os rankings acadêmicos estao influenciando
a governanca universitária, principalmente em funcao do foco
que os governos têm dado ao desempenho das universidades em
rankings, com o direcionamento de recursos para pesquisas nas
universidades mais bem classificadas.

Sobre o conceito de governanca universitária adotada, concor-
damos com Brunner (2011), que aponta que a governanca uni-
versitária e a maneira pela qual as IES sao organizadas e opera-
cionalizadas internamente, do ponto de vista do seu governo e da
sua Gestao, e suas relacões com entidades e atores externos, com
vistas a garantir os objetivos do ensino superior. As evidências
internacionais sinalizam claramente que os rankings acadêmicos
estao afetando diretamente os processos decisorios dos agentes
internos das IES, assim como das entidades e dos atores externos
(García de Fanelli; Pita Carranza, 2018).

Para Righetti (2016), ao se consolidarem, os rankings acadê-
micos passaram a influenciar nao so a tomada de decisao de alu-
nos – para o qual foram inicialmente criados, mas a gestao das
universidades e as políticas de ensino superior como um todo.
De acordo com a referida autora, as pesquisas indicam que: 1) os
reitores das universidades estao desejando melhorar o posiciona-
mento das instituicões em diferentes rankings; 2) os dirigentes
das universidades estao monitorando os resultados de diferentes
rankings acadêmicos; 3) há esforcos institucionais para a contra-
tacao de docentes com premiacao ou estrangeiros, com o objetivo
de impactar os resultados da instituicao em diferentes rankings;
4) as universidades promovem prêmios com bonus em dinheiro
para docentes que tiverem producao científica de impacto (publi-
cacões em periodicos como Nature e Science) e; 5) os resultados
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das universidades em rankings acadêmicos sao utilizados com
fins de marketing.

Conforme Wandercil, Calderon, Martins e Ferreira, (2019),
a trajetoria das pesquisas sobre as inter-relacões entre rankings
acadêmicos e governanca universitária e relativamente recente no
Brasil, pois o assunto passou a fazer parte de modo mais efetivo
no debate acadêmico no Brasil na primeira metade da decada de
2010, na medida em que os rankings acadêmicos comecaram a
ser utilizados como ferramentas de governanca das universida-
des, influenciando o planejamento estrategico das instituicões.
A partir da análise do Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), os autores apontaram a existência de acões institucionais
de universidades brasileiras que priorizam o desempenho em ran-
kings. Sao estrategias que vao desde acões de planejamento, mo-
nitoramento e gestao, ate criacao de estruturas internas, tais como
escritorios, secretarias, coordenadorias e assessorias que possuem
dentre a suas funcões, a tarefa de lidar especificamente com ran-
kings acadêmicos.

Wandercil (2019) evidenciou que, no universo das universida-
des catolicas brasileiras, todas fazem uso dos resultados dos ran-
kings acadêmicos para o fortalecimento da imagem institucional.
Carvalho (2020) fez o mesmo apontamento ao analisar as mídias
de universidades federais, e destacou a existência de investimen-
tos das instituicões na divulgacao dos rankings para a populacao,
pois, ao mesmo tempo que se tornam legítimos para a universida-
de, os rankings legitimam a universidade no campo acadêmico.

Para Wandercil, Calderon e Ganga-Contreras, (2021), os ran-
kings acadêmicos vem consolidando uma cultura avaliativa nas
universidades brasileiras, e colocaram maior ênfase e atencao na
avaliacao do desempenho dos estudantes e na performance nas
classificacões internacionais, juntamente com o aperfeicoamento
das políticas de accountability, metricas de produtividade, indi-
cadores de producao científica, transparência na gestao universi-
tária, e na gestao estrategica.

Entretanto, há autores críticos às implicacões dos rankings
acadêmicos na governanca universitária, por considerar que os
ranqueamentos favorecem a cisao entre ensino e pesquisa, na me-
dida em que as IES podem priorizar as atividades de pesquisa
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e publicacões de alto impacto, tanto para receber mais recursos,
quanto para conquistar melhores posicões nos rankings acadêmi-
cos, visto que eles privilegiam indicadores relacionados com as
atividades de pesquisa (Barbosa, 2019; Guedes, 2015).

Essa necessidade mercadologica da publicacao em periodi-
cos de alto impacto, assentada no publish or perish (publique ou
pereca – traducao nossa), tem alterado o modo de atuacao dos
pesquisadores, privilegiando a quantidade em detrimento da qua-
lidade, e estimulando o chamado produtivismo acadêmico, que
tem adoecido a atividade acadêmica no Brasil (Carvalho, 2017).

Para Ribeiro (2018), a busca pela excelência, pelo reconheci-
mento internacional e pela conquista do status de UCM tem im-
pactado na missao das instituicões de ensino, e impulsionado as
IES a cada vez mais adotar a logica da “competitividade empresa-
rial”, promovendo o desenvolvimento economico, investindo em
pesquisa de ponta, por meio de parcerias com o setor produtivo.
Com isso, o compromisso das universidades com o desenvolvi-
mento social e cultural tende a ficar em segundo plano.

Pesquisas de autores que se fundamentam em obras de um dos
grandes teoricos da educacao superior no Brasil, Jose Dias So-
brinho, falecido no ano de 2022, tecem críticas ácidas em rela-
cao às implicacões do SINAES na governanca das universidades.
Para esses autores, os ranqueamentos decorrentes dos resultados
das avaliacões do SINAES construíram uma concepcao de edu-
cacao baseada no livre mercado, transformando a educacao em
mercadoria (Arantes, 2022; Ferraz, 2022).

Como se pode observar, ao lado de abordagens que destacam
aspectos positivos das implicacões dos rankings acadêmicos,
enquanto ferramentas que podem auxiliar os atores do processo
educacional na avaliacao institucional, e consequentemente, con-
tribuir com a melhoria educacional, coexistem abordagens que
enfatizam ou nao desconsid4eram as inúmeras críticas aos referi-
dos instrumentos de avaliacao que estao impactando na educacao
superior do Brasil e do mundo.
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Conclusões

Os rankings acadêmicos, inicialmente criados para auxiliar es-
tudiantes na escolha de cursos e instituicões onde estudar, se
popularizaram a partir dos anos 2000, ganharam notoriedade e
adquiriram relevância social, principalmente porque, a partir das
metodologias por eles adotadas, oferecerem informacões rápidas,
objetivas e confiáveis sobre a qualidade das instituicões educacio-
nais onde as pessoas pretendem estudar ou matricular seus filhos.
Nessa otica, apesar das tensões teorico-epistemologicas, de-
correntes de duas racionalidades antagonicas e por vezes com-
plementares no contexto da avaliacao educacional no Brasil, in-
dicarem que deve haver cautela na utilizacao dos resultados dos
rankings no contexto educacional, a notável expansao dos ran-
kings acadêmicos indica que seja fundamental compreender suas
potencialidades e fragilidades, para que possam ser compreen-
didos a favor da melhoria educacional, e nao serem entendidos
como meros instrumentos de controle gerencial do governo, do
mercado e das instituicões de ensino.

Especificamente no que se refere ao Brasil, verificou-se que
alem de existir certa trajetoria na cultura do ranqueamento, esta
foi sendo fortalecida a partir da existência de rankings promo-
vidos pelos setores público e privado, sendo que os rankings,
atualmente existentes, tornam-se complementares na medida em
que, cada um deles, utilizam diversos indicadores de qualidade,
abordando diversos aspectos das atividades realizadas pelas uni-
versidades.
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