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EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

THE TEACHING MODEL DEVELOPED IN THE
SECONDARY EDUCATION CENTERS OF EXCELLENCE

IN THE DOMINICAN REPUBLIC

Jorge Adarberto Martínez Reyes
Universidad Nacional Evangélica, República Dominicana

Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana
j.adarbertomartinez51@gmail.com

RESUMEN
El estudio tuvo como objetivo describir y analizar los factores asociados a la calidad de la en-

señanza desarrollada en los centros de excelencia de media (CEM) de la República Dominicana, 
durante sus primeros ocho años de funcionamiento. Sus prácticas pedagógicas debidamente identifi-
cadas facilitan la orientación del mejoramiento de la calidad de la enseñanza en otros centros educa-
tivos con características similares, a partir de la promoción de aprendizajes oportunos y relevantes. Se 
empleó un diseño no experimental de tipo descriptivo básico, comparativo, con un enfoque evolutivo 
y longitudinal, aprovechando la información cuantitativa y cualitativa disponible, debidamente doc-
umentada. Se midió el desempeño de los estudiantes mediante los resultados que obtienen en las 
pruebas de término de la educación secundaria, identificando y analizando sus calificaciones y otras 
experiencias relevantes. Los resultados fueron descritos, analizados y comparados con las medias 
nacionales y con los promedios de los estudiantes de los centros públicos, privados y semioficiales de 
todo el país. Se establece que la calidad de la enseñanza desarrollada en dichas escuelas se expresa 
en el desempeño destacado de sus alumnos, quienes alcanzaron promedios de calificaciones superi-
ores a las medias nacionales y a los promedios de los demás centros educativos, y en los galardones 
obtenidos en las competencias nacionales e internacionales en las que participaron, aún con ciertas 
debilidades mostradas por las tres primeras cohortes en matemática y ciencias de la naturaleza, 
exceptuando los alumnos matriculados en por lo menos uno de los centros.

Palabras clave: enseñanza, calidad, centros de excelencia, educación secundaria

ABSTRACT
The study aimed to describe and analyze the factors associated with the quality of teaching 

developed in the Dominican Republic’s High School Centers of Excellence (CEM) during their first 
eight years of operation. Their pedagogical practices, duly identified, facilitate the orientation of im-
proving the quality of teaching in other educational centers with similar characteristics based on the 
promotion of timely and relevant learning. A basic descriptive, comparative, non-experimental design 
was used, with a developmental and longitudinal approach, taking advantage of the quantitative 
and qualitative information available duly documented. The students’ performance was measured 
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through the results obtained in the secondary education end-of-year tests, identifying and analyzing 
their grades and other relevant experiences. The results were described, analyzed, and compared 
with national averages and the averages of students in public, private, and semi-official schools 
nationwide. It is established that the quality of the teaching developed in these schools is expressed 
in the outstanding performance of their students, who achieved grade point averages higher than the 
national averages and the averages of the other schools, and in the awards obtained in the national 
and international competitions in which they participated, even with specific weaknesses shown by 
the first three cohorts in mathematics and natural sciences, except for the students enrolled in at 
least one of the schools.

Keywords: teaching, quality, centers of excellence, secondary education

Introducción
El desarrollo de este estudio tiene 

como objetivo la descripción y el aná-
lisis del modelo de enseñanza desarro-
llado en los centros de excelencia de 
educación media (CEM) de la República 
Dominicana  —República de Colombia, 
Liduvina Cornelio, Melba Báez y Cristina 
Billini— durante sus primeros ocho años 
de funcionamiento. Se describe y ana-
liza el desempeño de sus estudiantes, 
medido por los resultados que obtuvie-
ron en las pruebas de término y en otras 
experiencias relevantes, comparado con 
los logros de los alumnos de los centros 
educativos públicos, privados y semiofi-
ciales (públicos-privados) de todo el país.

Para hacerlo, se precisa establecer 
que en 1967, por ejemplo, fueron puestos 
en marcha y posteriormente abandona-
dos los liceos diversificados y en 1970, 
con la misma suerte, los liceos de refor-
ma; con los CEM (2006) continuó la bús-
queda de un prototipo de escuela secun-
daria que incluyera desarrollo curricular, 
infraestructura física y tecnológica, ges-
tión educativa y liderazgo pedagógico e 
institucional.

La desatención, el abandono y la dis-
continuidad son debilidades que atentan 
contra el cumplimiento de las funciones 
que corresponden a la educación se-
cundaria en el país, las que dan sentido 

y explican su razón de ser al centrarse 
en la preparación del joven para que sea 
buen ciudadano. Se espera que estas 
funciones permitan a los egresados que, 
al formar familia, estén en capacidad de 
hacerlo; que quienes sólo alcancen este 
nivel de formación puedan obtener y re-
tener su primer empleo o, si lo prefieren, 
cursar estudios superiores. 

Con el desarrollo de la educación 
secundaria, se busca formar ciudadanos 
responsables, dotados de valores cívicos, 
éticos y morales; jóvenes que promue-
van el respeto por la diversidad, la co-
hesión social y la participación cívica y 
ciudadana; que asuman liderazgo social 
y muestren sentido de compromiso y res-
ponsabilidad. Además, dicho nivel educa-
tivo fomenta la comunicación efectiva y 
busca que los jóvenes resuelvan proble-
mas y desarrollen un pensamiento críti-
co, independientemente del descuido de 
los sistemas educativos.

El deterioro de la educación era evi-
dente, la extensión de la crisis estaba ge-
nerando preocupación. La calidad de la 
educación era tan baja en la región —no 
sólo en el país— a fines de la década de 
1970, que los representantes educativos 
de América Latina y el Caribe, reunidos en 
Quito, Ecuador, en 1981, asumieron como 
compromiso colectivo el Proyecto Princi-
pal de Educación de América Latina y el 
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Caribe promovido por la Oficina Regio-
nal para la Educación de América Latina 
(OREAL) de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO, 1981), focalizado 
en la calidad y la eficiencia educativas, 
entre otros aspectos. 

Más adelante, en 1988, la Asociación 
de Industriales de Herrera (AIH), el Ins-
tituto Tecnológico de Santo Domingo 
(INTEC) y la Fundación Friedrich Ebert 
(FFE) promovieron el Plan Educativo. La 
calidad de la educación había descendi-
do a niveles críticos, tanto que el período 
1980–1989 fue denominado como la dé-
cada perdida de la educación dominica-
na (Martínez, 2022). Un grupo de empre-
sarios del país, interesados en coadyuvar 
al mejoramiento educativo, crearon la 
institución Acción para la Educación Bá-
sica (EDUCA). La Asociación Dominicana 
de Profesores (ADP) desarrolló su VI Con-
greso Nacional en 1990 (ADP, 1990), en el 
cual abordó en profundidad la problemá-
tica educativa. 

Empresarios, organizaciones labora-
les, iglesias, partidos políticos, organiza-
ciones sin fines de lucro y otros núcleos 
sociales recibieron el impulso derivado 
de la participación de los delegados 
dominicanos en la Conferencia Mundial 
sobre Educación Para Todos, celebrada 
en Jomtien, Tailandia, en 1990 (UNESCO, 
1990). En 1991 fue dado a conocer el do-
cumento Un pacto por la patria y el futu-
ro de la educación dominicana (Congreso 
Decenal de Educación, 1992). Surgió un 
movimiento social en favor de la refor-
ma educativa y fue formulado el Plan 
Decenal de Educación (PDE) 1992–2002, 
el cual incrementó el interés de la po-
blación y el sentido de responsabilidad 
alrededor del hecho educativo. A partir 
de la aprobación del PDE 1992–2002, 
la calidad de la educación fue asumida 
como aspiración de toda la sociedad do-
minicana.

Aunque la calidad de la educación 
no depende sólo del financiamiento, los 
recursos económicos son indispensables 
para que el sistema educativo cumpla 
sus propósitos, por lo cual, aunque pírri-
ca e insuficiente, hubo alguna mejora en 
la asignación económica a la educación 
preuniversitaria (Secretaría de Estado de 
Educación [SEE], 2007). Se pasó de RD$ 
6,520,045 millones, un 1.17 % del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), en 1990 a RD$ 
13,880,268 (1.33 %), en 1992.

Mientras tanto, la educación secun-
daria seguía siendo precaria. Por ejemplo, 
la tasa bruta de matriculación no sobre-
pasaba el 23 % (Álvarez, 2004); mientras 
que el promedio de la región alcanzaba 
un 65.7 % en 1995 (Busso et al., 2017). 
Un hecho esperanzador fue la designa-
ción de la licenciada Ligia Amada Melo 
como secretaria de estado de educación 
(1996–2000), quien había liderado la 
implementación del programa de los li-
ceos de reforma; su experiencia docente 
y administrativa, complementada con su 
labor académica en la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo (UASD) como 
docente, investigadora y gestora, avala-
ba sus competencias y sus nuevas res-
ponsabilidades al frente del Ministerio 
de Educación; reivindicaba la necesidad 
de la reforma y una mayor atención a la 
educación secundaria. Con ella se produ-
jo un renovado interés por la educación 
secundaria.

La nueva secretaria gestionó ante el 
Banco Mundial (BM) y el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) la realización 
de estudios que permitieran contar con 
un diagnóstico de la educación secun-
daria del país, lo cual ocurrió entre los 
años 1998 y 2000, financiados con fon-
dos no reembolsables aportados por el 
gobierno de Japón. Este esfuerzo condujo 
al diseño y posterior financiamiento de 
la primera parte del Programa Multifase 
para la Modernización de las Educación 
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Media (PMMEM). 
Con el apoyo del BM y del BID fue-

ron estudiados el flujo y la efectividad 
escolar, las necesidades y expectativas 
del nivel, los gastos y las demandas, la 
evaluación de los aprendizajes, el riesgo 
juvenil y las estrategias de enseñanza, a 
cargo de César Yammal, Jaap Scheerens, 
Luís Jaime Piñeros, Carola Álvarez, Mar-
celo Cabrol y Cristian Bellei, además de 
Julio L. Valeirón y J. Adarberto Martínez 
como contrapartes dominicanas. Se pro-
dujeron visitas a Brasil, Colombia, México 
y otros países, con el propósito de cono-
cer experiencias exitosas y buenas prác-
ticas en educación secundaria. Para el 
año 2000, el financiamiento para el nivel 
secundario fue de RD$ 50,366,390 (2.63 
% del PIB).

El Contrato de Préstamo Núm.1289/
OC–DR (Gaceta Oficial, 2001) entre el 
Estado Dominicano y el BID, por US$ 
52,000,000.00, y una contrapartida de 
US$ 8,000,000.00, fueron aprobados el 8 
de noviembre del 2001. El crédito bus-
caba mejorar el acceso e incrementar la 
calidad de la educación secundaria; al 
cierre fue evaluado satisfactoriamente 
(Secretaría de Estado de Educación/Ofi-
cina de Cooperación Internacional [SEE/
OCI], 2006). Aunque la creación de los 
CEM fue resultado directo del PMMEM, 
también carecieron del apoyo económi-
co necesario de parte del Estado para 
desarrollar sus tareas, a excepción de la 
remuneración de los profesores que era 
superior a la del resto. 

La ejecución del programa incluyó, 
fundamentalmente, la reorganización de 
la oferta, la optimización del uso de la 
infraestructura, la promoción de la efi-
ciencia en la gerencia escolar, la revisión 
de planes y programas, y la adecuación y 
distribución de la carga horaria. Esto ase-
guraba la disponibilidad de insumos, mo-
dernizaría la capacitación de los recursos 
humanos y se reducirían los riesgos de 

fracaso escolar. 
Se estructuró en tres componentes, 

después de estudiar las causas del dete-
rioro del nivel secundario en el país: (a) 
acceso y eficiencia interna: intervención 
en la infraestructura física, reducción 
del número de alumnos en sobreedad, 
aceleración educativa y nivelación de 
verano; (b) mejoramiento de la gestión: 
descentralización, desarrollo curricular y 
cualificación de los recursos humanos; y 
(c) mejoramiento de la equidad y reduc-
ción de riesgos. El desarrollo de estrate-
gias de reducción de riesgo e inclusión 
fue priorizado debido a que proliferaban 
las enfermedades infecto-contagiosas, el 
tráfico y consumo de sustancias prohibi-
das y los embarazos a temprana edad; se 
incrementaron la violencia y las bandas 
juveniles. Además, los jóvenes mostraban 
relaciones interpersonales pobres y baja 
autoestima.

La oferta de educación secundaria 
gratuita y de calidad era obligatoria en 
el país, pero había congestionamiento en 
las aulas y falta de cupo, reducción del 
horario de clases y tasas altas de aban-
dono, particularmente en el primer grado 
(Columna Pérez, 2018). Estas situaciones 
dieron lugar al surgimiento de diversas 
propuestas de intervención con el pro-
pósito de responder a estas y otras de-
bilidades y deficiencias de la oferta de 
educación secundaria. 

Como parte del programa, se ofrecie-
ron cursos de capacitación y actualiza-
ción a los directores de centros educati-
vos, técnicos distritales y regionales, y a 
profesores (SEE/OCI, 2006) facilitados por 
la Universidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña (UNPHU), la Universidad Católi-
ca del Cibao (UCATECI) y la Universidad 
del Turabo (UT), de Puerto Rico. También 
participaron en un programa de actuali-
zación, metodología y desarrollo profe-
sional en jornadas y talleres de verano, a 
cargo del personal técnico de la dirección 
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de educación Media. Fueron asignados 
recursos económicos a 573 juntas des-
centralizadas y proyectos locales (SEE/
OCI, 2006). En los años siguientes no 
hubo fondos para tales fines, por lo que 
los CEM y los demás centros desarro-
llaron actividades de autogestión para 
financiar algunos programas que tenían 
en ejecución, buscando mejorar la ense-
ñanza ofrecida a los jóvenes residentes 
en los sectores marginados con quienes 
trabajaban. 

Así como se buscaba con el diseño 
y la apertura de los liceos diversificados 
o los de reforma, la creación y el desa-
rrollo de los CEM tenían el propósito de 
enfrentar y satisfacer necesidades reales 
para la educación secundaria. Por ejem-
plo, el 46.7 % de los jóvenes matricu-
lados en el nivel tenía más de 17 años 
(SEE, 2003), entre otras causas porque los 
niños ingresaban a la educación primaria 
tardíamente, combinado con tasas altas 
de repitencia, abandono y posterior rein-
greso; el nivel secundario mostraba una 
tasa bruta de matriculación que alcanza-
ba el 53.7 %, y la neta apenas era de 27.6 
%, según el Programa de Promoción de la 
Reforma Educativa en América Latina y el 
Caribe (PREAL, 2010). 

Como parte de las respuestas ofreci-
das ante tal situación, se puso en marcha 
el programa de escolarización acelera-
da para estudiantes en sobreedad, que 
había sido creado mediante Ordenanza 
del Consejo Nacional de Educación Núm. 
2–2001 del 11 de septiembre del 2001, 
pero que no había sido implementado, a 
pesar de la realidad y del tiempo trans-
currido. Incluía estrategias de nivelación 
y habilitación. Su duración de dos años 
en lugar de los cuatro del programa re-
gular daba continuidad y ampliaba la li-
bre escolaridad (sin asistencia regular a 
clases), la doble matriculación y el exa-
men recapitulatorio, que consistía en la 
validación de la experiencia y la cultura 

general del beneficiario. 
La estrategia de aceleración educati-

va buscaba contribuir a mejorar el flujo 
de estudiantes, incrementar la participa-
ción y satisfacer las necesidades educa-
tivas de grupos excluidos. Contaba con 
guías de aprendizaje y otros materiales 
de apoyo utilizados para complemen-
tar los libros de texto y la capacitación 
del personal docente (SEE/OCI, 2006). 
Mientras avanzaban las iniciativas re-
feridas, en el 2006 el presupuesto de la 
secretaría de Educación alcanzó los RD$ 
239,430,457 (2.11 %). El programa de 
aceleración educativa benefició a 29,474 
estudiantes entre los años 2004 y 2008. 

El programa de nivelación desarro-
llado paralelamente era de sólo dos años 
de duración, diferente al de aceleración 
que era de cuatro años, beneficiaba a 
estudiantes en sobreedad que se promo-
vían del segundo al tercer grado, cursan-
do los dos últimos cursos en sólo un año 
lectivo. La estrategia de nivelación edu-
cativa benefició a 7,209 estudiantes du-
rante el mismo período. La realización de 
estos esfuerzos contribuyó a mejorar las 
expectativas de la educación secundaria 
en el país, cuyas tasas de cobertura, asis-
tencia, sobreedad, abandono, culmina-
ción, promoción, repitencia y los demás 
indicadores escolares eran pobres, com-
parados con los promedios de la región. 

En la habilitación de verano, solo 
para quienes se matriculaban en dicho 
programa, los estudiantes recibían in-
ducción en matemática, lengua española, 
ciencias sociales y ciencias de la natura-
leza para mejorar su desempeño cuando 
cursaran los grados del nivel. La evalua-
ción realizada en 2007 encontró que sólo 
el 10 % de los 87,626 estudiantes que 
participaron en dicho programa tuvo al-
guna dificultad en las pruebas de mate-
mática; mientras que el 15 % de quienes 
no participaron en el curso de verano, 5 
% más que quienes sí participaron, tuvo 
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dificultad en dicha prueba (Gallup Repú-
blica Dominicana, 2008). 

La evaluación mostró que el progra-
ma de habilitación de verano contribuía a 
reducir el número de estudiantes que te-
nían dificultades al cursar las asignaturas 
de matemática, lengua española, ciencias 
sociales y ciencias de la naturaleza. Con 
el desarrollo de la estrategia se buscaba 
contrarrestar la tasa de abandono, que 
sobrepasaba el 30 % (SEE/OCI, 2006), lo 
mismo que la sobreedad. Los registros del 
Ministerio de Educación (MINERD) sobre 
la evolución de la tasa de sobreedad en 
educación secundaria indican que esta 
había descendido a 38.7 en el año escolar 
2005-2006 y a 29.9 para el año escolar 
2006-2007 (MINERD, 2010).

Infraestructura e inversión educativa 
Este aspecto es abordado en este es-

tudio porque la carencia de aulas, el uso 
de espacios inadecuados, la sobrepobla-
ción y el hacinamiento impactaban nega-
tivamente sobre la oferta de educación 
secundaria, situaciones a las que, entre 
otras, se buscaba responder con los CEM, 
no sólo en aspectos pedagógicos, sino 
también en diseño y soluciones infraes-
tructurales.

Como lo consigna el Contrato de 
Préstamo Núm.1289/OC-DR, la inversión 
financiera sería distribuida del modo 
siguiente: US$ 30,546,214 para infraes-
tructura (52 %), US$ 8,110,487 para ges-
tión educativa (14 %) y US$ 6,236,044 
para desarrollo curricular (10.8 %). En 
2005 el costo por estudiante de educa-
ción secundaria era de RD$ 15,848. El 
presupuesto para el nivel secundario 
fue de RD$ 1,183,081,305 (SEE, 2007). 
Concluida la operación financiera del 
BID como parte del PMMEM, las escuelas 
secundarias del país volvieron a experi-
mentar las carencias de siempre, inclui-
dos los CEM.

Para 2008, el costo de construcción 

de un aula o espacio escolar para un 
centro educativo del programa regular 
era de US$ 65,000; para su rehabilita-
ción, US$ 12,000, y para su mantenimien-
to anual, US$ 2,042. En el caso de los 
CEM, el costo de construcción por aula o 
espacio escolar era de US$ 116,000, de 
rehabilitación US$ 15,152, y de manteni-
miento anual US$ 4,100 (Barme, 2008). 
Los CEM fueron construidos entre los 
años 2001 y 2006, período durante el 
cual la tasa de cambio osciló entre 16.50 
y 33.50 pesos dominicanos por un dólar 
estadounidense. El diseño y las solucio-
nes arquitectónicas de la infraestructura 
contemplaron su uso combinado para la 
enseñanza formal y para las actividades 
culturales, deportivas, lúdicas y educati-
vas de la comunidad. Los CEM cuentan 
con acceso directo al anfiteatro, la biblio-
teca, los laboratorios de informática, las 
canchas deportivas, la cafetería y la en-
fermería, sin interferir con las actividades 
docentes. 

Una proporción importante de los 
sectores populares del país —urbanos, 
suburbanos y rurales— carecían, y aún ca-
recen, de edificaciones adecuadas para la 
realización de actividades grupales con 
el involucramiento y la participación de 
las comunidades. Incluso, por la amenaza 
y ocurrencia de huracanes, inundaciones 
y otros fenómenos de la naturaleza, los 
planteles escolares son utilizados como 
refugios, ante la ausencia de otros es-
pacios que garanticen la integridad y la 
seguridad de la población.

A pesar de los altos costos de la cons-
trucción de la infraestructura física, las 
instalaciones eléctricas, la tecnología, el 
equipamiento y la dotación de mobilia-
rio, la inversión de recursos financieros 
para el mantenimiento y el buen funcio-
namiento de los centros educativos en 
la República Dominicana ha estado au-
sente o ha sido escasa históricamente, in-
cluyendo a los CEM, que, como los demás 
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centros educativos del país, carecían de 
la asignación presupuestaria que les per-
mitiera cumplir cabalmente con su tarea. 

Continuidad y discontinuidad
Mejoraron las tasas neta y bruta de 

asistencia a clase y se redujeron la re-
probación (repitencia), el abandono (de-
serción) y la sobreedad (extraedad); sin 
embargo, el rendimiento en los aprendi-
zajes aún hoy sigue siendo bajo. La oferta 
de educación secundaria, comparada con 
la de primaria y la superior, era la peor 
del país y arrastraba una historia larga de 
déficits, desatención y abandonos. 

No cabe duda, la enseñanza secunda-
ria de calidad se justifica en la medida 
en que favorece la investigación, la in-
novación y el desarrollo, particularmente 
cuando el conocimiento y la tecnología 
adquieren primacía para los seres huma-
nos y la sostenibilidad del planeta. Pro-
mueve la preservación y el respeto por 
el medio ambiente, el desarrollo soste-
nible y el bienestar social y económico. 
Impulsa estrategias de integración, par-
ticipación, indagación e investigación 
destinadas a impactar sobre el sistema 
educativo, la sociedad y a la naturaleza 
en su conjunto. 

Los esfuerzos realizados para mejorar 
la educación secundaria en la República 
Dominicana surtieron efectos positivos, 
aunque distan de los mínimos deseables. 
La tasa de sobreedad bajó a 18.6 en el 
año escolar 2007-2008, subió a 21.3 en 
el 2009-2010; mientras en el mismo año 
lectivo la tasa neta de matrícula alcanzó 
49.3 %, la tasa bruta de culminación, 42.1 
%, y la neta, 16.8 % (MINERD, 2010). 

El estudio realizado, como fuera se-
ñalado, asume la experiencia y la prác-
tica pedagógica de los CEM durante 
sus primeros ocho años de trabajo, así 
como las calificaciones que reposan en 
los registros anuales de las pruebas de 
término de la educación secundaria, a fin 

de relacionar el modelo de enseñanza 
desarrollado con pruebas estandariza-
das (Avendaño Castro et al., 2016). La 
buena enseñanza está relacionada con 
el abordaje de contenidos pertinentes, 
oportunos y relevantes, con profesores 
que conocen profundamente lo que en-
señan, con los intereses, problemas, ne-
cesidades y aspiraciones de los alumnos, 
y con que lo enseñado esté centrado en 
sus logros y expectativas. 

Una enseñanza consistente es desa-
rrollada a partir de estrategias adecua-
das a las condiciones particulares de 
cada uno de los alumnos y donde las 
prácticas de aula benefician a todos. En 
correspondencia con las conclusiones de 
Schleicher (2018), en las escuelas de ren-
dimiento alto, como ocurre en Canadá, 
Finlandia, Shanghái y Singapur, por ejem-
plo, se apuesta a los buenos profesores y 
directores escolares, considerando tanto 
su formación inicial, de grado y postgra-
do, como su desarrollo profesional. 

 El incremento de la escolaridad era 
una señal positiva del PMMEM, aunque 
todavía modesta. Las deficiencias del sis-
tema en educación secundaria seguían 
siendo notables. Uno de los factores ne-
gativos estaba relacionado con el poco 
tiempo dedicado a la docencia. Además, 
la enseñanza era ofrecida en aulas di-
señadas y equipadas para la educación 
primaria y en espacios construidos para 
otras actividades, con propósitos distin-
tos, por la carencia de aulas que había en 
todo el país. 

La poca disponibilidad de tiempo 
para la docencia y la aglomeración de es-
tudiantes en los principales núcleos ur-
banos del país favorecían la persistencia 
de la baja calidad de la enseñanza en el 
nivel secundario. La tasa de matrícula y 
la de graduación mejoraron en la región, 
aunque la transición de la educación 
primaria a la secundaria seguía siendo 
insuficiente. La matrícula de educación 
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secundaria creció en los países en desa-
rrollo en los primeros años del siglo XXI, 
aunque no suficientemente (Banco Mun-
dial, 2006). Las probabilidades de que un 
estudiante se mantuviera en la escuela 
hasta completar los grados previstos 
eran pocas, lo mismo que las posibilida-
des de obtener aprendizajes verdadera-
mente significativos (Romero, 2007).

La atención que recibiera la educa-
ción secundaria desde el 2001 con la 
aprobación y puesta en ejecución del 
PMMEM generó cambios y algunas me-
joras a partir de 2004. Sin duda, la defi-
ciencia y la baja calidad de la educación 
secundaria seguían siendo evidentes; por 
ejemplo, del total de alumnos de educa-
ción secundaria que participaron en la 
convocatoria de las pruebas nacionales 
en 2006, solo el 4.8 % contestó correc-
tamente el 75 % de las preguntas en el 
área de matemática; y en lengua espa-
ñola, solo el 7.3%. La ejecución del plan 
referrido contribuyó a reorientar el curso 
de la educación secundaria en el país, 
tanto que para el año 2009 la matricula-
ción de estudiantes había subido a 73.10 
% (MINERD, 2010), aun manteniéndose 
por debajo de la región que para el 2005 
ya había alcanzado como promedio de 
matrícula bruta el 75.3 % (Busso et al., 
2017).

Prototipo para la educación secundaria 
La creación de los CEM respondía a 

la necesidad del sistema educativo de 
contar con una oferta de educación se-
cundaria de calidad, de alto desempeño 
para los jóvenes dominicanos compren-
didos entre los 14 y los 17 años de edad. 
¿Cuáles son las características de la en-
señanza de mejor desempeño en el mun-
do? ¿Qué tipo de enseñanza secundaria 
puede ser emulada por su calidad? ¿Cuá-
les resultados de aprendizaje alcanzan 
los estudiantes expuestos a una buena 
enseñanza? ¿Qué calificaciones posibili-

tan la propuesta pedagógica de los CEM? 
¿Los reconocimientos y las calificaciones 
que obtienen los estudiantes de los CEM 
son mejores, peores o iguales a las de los 
alumnos de los centros educativos públi-
cos, semioficiales y privados? ¿Las cali-
ficaciones que obtienen muestran una 
tendencia a mejorar, disminuir o mante-
nerse constantes? 

Es pertinente y oportuno consignar 
que la enseñanza no es el único factor 
que hace posible el aprendizaje, como 
tampoco la calidad de la enseñanza pue-
de ser definida sólo por las calificaciones, 
aunque sí lo son los factores que están 
asociados al rendimiento académico, en-
tre ellos la enseñanza. 

Los CEM contaron con el apoyo de 
la secretaria de Educación (2004–2008), 
licenciada Alejandrina Germán, como de 
la licenciada Minerva Vincent, directora 
de la OCI para su creación y desarrollo, 
y aún del presidente de la República, 
doctor Leonel Fernández, quien enca-
bezó el acto de apertura del año escolar 
2006–2007 e inauguró las instalaciones 
del CEM República de Colombia simultá-
neamente.

En este trabajo son compartidos al-
gunos resultados del esfuerzo, a la vez 
que se aportan nuevos conocimientos, 
experiencias e informaciones relevan-
tes como contribución a la comprensión 
del modelo estudiado. Una investiga-
ción posterior permitirá comparar las 
primeras cinco cohortes de alumnos de 
los CEM con los grupos siguientes, a fin 
de determinar si el cambio de modelo 
pedagógico e institucional contribuyó 
a mejorar, empeorar o mantener igual 
los resultados de los aprendizajes, va-
lidándolos, lo mismo que el prototipo; 
de igual forma, un estudio que permi-
ta determinar las causas de sus logros, 
suficientes o no, así como abordar las 
diferencias de logros entre unos y otros, 
si las hubiera. 
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Método
Como se ha procedido en otros estu-

dios desarrollados exitosamente (Hua-
man Cubas, 2023), se recurrió al diseño 
no experimental de tipo longitudinal, a 
partir de un enfoque descriptivo. Con la 
realización de este ejercicio, se busca 
disponer de resultados que contribuyan 
a orientar el mejoramiento de la calidad 
de la enseñanza en centros educativos 
similares a los estudiados. Fueron ana-
lizados documentos internos y externos 
que registran los logros alcanzados por 
los alumnos, así como las experiencias 
directas y las vivencias del investigador 
como contraparte de los estudios preli-
minares y gerente del PMMEM.

La observación y descripción del 
desempeño de los centros permitió dife-
renciar los CEM de aquellos con los que 
fueron comparados. Se ha procedido en 
forma parecida a como lo hiciera Altami-
rano Reategui (2023), por ejemplo, quien 
partió del criterio de Ñaupas, empleó el 
diseño no experimental longitudinal de 
tipo descriptivo-comparativo, analizando 
y comparando los cambios que se produ-
cen en el rendimiento académico de los 
estudiantes en varios momentos. Como 
en experiencias similares (Ochoa et al., 
2020), fue descrita la variable escuela, si-
tuándola en su contexto sin modificación 
y se realizó una investigación descriptiva 
que facilitara la comprensión del rendi-
miento de los alumnos. 

En el estudio, como ocurriera en 
otros (Acosta, 2012; Aznar Díaz et al., 
2018; Esparza-Paz et al., 2020), fueron 
observados y asumidos como indicador 
los logros de los estudiantes mostra-
dos en las pruebas, expresados en las 
calificaciones; a continuación, fueron 
descritos, analizados y comparados los 
cambios que se produjeron, a partir de 
los promedios de la cohorte o grupo de 
estudiantes de las mismas escuelas cada 
año. En algunos estudios varían las es-

cuelas (Sarmento-Henrique et al., 2017); 
en este estudio no; son las mismas.

Como los CEM fueron creados para 
dotar al sistema educativo de un prototi-
po de escuelas para la educación secun-
daria que sería asumido, desarrollado y 
extendido a todo el país, con el estudio 
se buscaba conocer los resultados de las 
principales acciones desarrolladas en los 
inicios del funcionamiento del programa, 
para determinar la validez del modelo, 
independientemente de que fuera o no 
universalizado.

Olimpíadas, festivales, debates, rall-
yes, ferias, exhibiciones, presentaciones, 
entre otras actividades, así como las ca-
lificaciones que obtuvieron los estudian-
tes de término de los CEM en las pruebas 
nacionales, fueron observadas, descritas 
y comparadas con las medias nacionales 
y con los promedios de los centros pú-
blicos, semioficiales y privados de todo 
el país, a partir de un enfoque evolutivo 
de tipo longitudinal (Aguilar Villagrán et 
al., 2017). Se trata de pruebas estanda-
rizadas (Serna Yance, 2022), obligatorias 
y con consecuencia para los estudiantes.

El centro República de Colombia ini-
ció sus labores el 21 de agosto del 2006. 
Los demás no pudieron hacerlo porque 
las edificaciones y las demás instalacio-
nes físicas no fueron concluidas a tiem-
po para iniciar docencia ese año. Por esta 
causa, la primera cohorte de dicho cen-
tro fue aislada, su experiencia durante el 
año lectivo 2006-2007 piloteada y las es-
trategias gerenciales, pedagógicas e ins-
titucionales concebidas como parte del 
modelo, validadas. El estudio asumió las 
primeras cinco cohortes, cada una con 
período de cuatro años, 2007 la primera, 
2008 la segunda, 2009 la tercera, 2010 
la cuarta y 2011 la quinta, abarcando la 
duración establecida para la educación 
secundaria, del modo siguientes: 2007-
2011, 2008-2012, 2009-2013, 2010-
2014 y 2011-2015.
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Fue desarrollado un estudio re-
trospectivo (Corona Martínez y Fonse-
ca Hernández, 2021; Linde Valenzuela, 
2021; Ramos Ramírez, 2013). Quienes 
diseñaron el modelo esperaban que las 
prácticas del aula y el liderazgo pedagó-
gico produjeran resultados que fueran 
superiores al ser comparados con la ex-
periencia de los demás centros educati-
vos, por lo que se observaron similitudes, 
diferencias, tendencias y patrones en las 
calificaciones, y se compararon los logros 
de los estudiantes, expresados en los dis-
tintos escenarios en los que participaron. 

De igual modo, se estudiaron las 
fuentes que registran el historial de des-
empeño de los alumnos en actividades 
nacionales e internacionales, y en prác-
ticas que facilitan la comprensión de 
los efectos de la enseñanza, como es la 
gestión académica e institucional desa-
rrollada a partir de un modelo de lide-
razgo horizontal (Barme, 2008). Además 
de la enseñanza, el medioambiente, la 
sociedad y la cultura, la inteligencia y la 
motivación del alumno como expresión 
de su capacidad cognitiva son factores 
asociados al rendimiento académico y 
al aprendizaje. Para Florentino Morillo 
et al. (2010), las intervenciones pedagó-
gicas de los CEM han dado resultados 
positivos. Como ocurre en otros estudios, 
programas de reconocimiento y premia-
ciones que promueven la meritocracia 
en el país, se explicitan los nombres de 
los centros cuya referencia es de utilidad 
para quienes buscan replicar las buenas 
prácticas de enseñanza. Las calificacio-
nes y las medias anuales corresponden 
a la primera convocatoria de las pruebas 
nacionales, que son obligatorias para los 
estudiantes de término de la educación 
secundaria, estandarizadas, aplicadas 
en fechas y horarios simultáneos y ad-
ministradas por comisiones evaluadoras 
en las que no participa el profesor que 
imparte la asignatura evaluada. Las cali-

ficaciones y las medias son recolectadas, 
calculadas, registradas y archivadas por 
la dirección de Evaluación de la Calidad 
del Ministerio de Educación. Las áreas 
—lengua española, matemática, ciencias 
sociales y ciencias de la naturaleza— fue-
ron observadas y analizadas año por año, 
de 2011 a 2015.

Resultados
La revisión y el análisis de los resul-

tados que alcanzaron los estudiantes 
de término de los CEM —República de 
Colombia, Cristina Billini, Melba Báez y 
Liduvina Cornelio—, evaluados en la pri-
mera convocatoria de las pruebas nacio-
nales durante los años objeto de estudio 
facilitaron la comprensión y permitieron 
puntualizar algunos aspectos relaciona-
dos con la calidad de la enseñanza que 
ofrecieron. El Liduvina Cornelio superó 
a los demás en todas las áreas durante 
cada uno de los años estudiados. Como 
se observa en la Figura 1, el posiciona-
miento de los tres CEM restantes varía de 
año en año, aun en las mismas áreas de 
conocimiento.

Se prestó atención a la enseñanza, 
sin determinar las causas y sin hacer la 
revisión estadística que explicaran la di-
ferencia de rendimiento de un grupo de 
estudiantes con relación a otro, lo cual 
será objeto de estudios posteriores, lo 
que permitirá contar con información 
sobre las experiencias y prácticas peda-
gógicas más productivas en el contexto 
en que rinden sus servicios educativos 
aquellos centros de educación secunda-
ria en los que los estudiantes muestran 
mayores logros en sus aprendizajes. El 
desarrollo de estudios de esa naturale-
za está pendiente, no solo relacionados 
con los CEM, sino también con centros 
semioficiales y otros, como es el caso 
de los de educación técnico-profesional, 
cuyos egresados históricamente han sido 
identificados como de mejor desempeño, 
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medidos por las calificaciones que obtie-
nen en las pruebas nacionales de térmi-
no, en comparación con las calificaciones 
que alcanzan los estudiantes de la mo-
dalidad general o académica.

Para calcular las medias anuales de 
entre cero y 30 puntos, que es el valor 
asignado a las pruebas, son tomadas en 
cuenta todas las calificaciones que al-
canzan los estudiantes, independiente-
mente del sector al que pertenezcan los 
centros, por lo que un grupo específico 
de centros educativos, como es el caso 
de los CEM, puede alcanzar promedios 
iguales, inferiores o superiores a la me-
dia, referente que facilita la comparación 
al agrupar los centros por su desempeño. 
Por ejemplo, el promedio alcanzado por 
los CEM considerando en conjunto las 
áreas de lengua española, matemática, 
ciencias sociales y ciencias de la natu-
raleza, fue superior a la media nacional, 
promediando las medias de las cuatro 
áreas durante el período estudiado. 

En 2011, la media nacional fue calcu-
lada en 19.18 y en conjunto el promedio 
de los CEM se situó en 20.58; en 2012, 
la media alcanzó 19.07 y el promedio de 
los CEM 19.52; en 2013, la proporción 
fue de 18.80 contra 19.29; en 2014, de 
18.38 frente a 19.54; en 2015, la media 
fue fijada en 17.95, mientras el promedio 
de los CEM alcanzó los 19.85 puntos. 

Al comparar las áreas, una por una, 
algunos promedios en los CEM se ubi-
can por debajo de la media nacional de 
2011, 2012 y 2013, aunque con diferen-
cias de poca significación. Mientras que 
en matemática la media fue de 19.74 en 
el 2011, el promedio de los CEM alcan-
zó 19.72 puntos; lo mismo ocurrió en 
el 2012 en matemática y ciencias de la 
naturaleza cuando las medias naciona-
les fueron de 19.54 y 18.97 puntos, res-
pectivamente, mientras que en los CEM 
los promedios fueron tan sólo de 18.98 
y 18.17 en las áreas referidas. Como se 

aprecia, la mirada área por área ofrece 
informaciones que no son posibles ob-
servando globalmente el conjunto de las 
áreas o los centros.

De igual modo, en el 2013 las medias 
nacionales en matemática y ciencias de 
la naturaleza fueron fijadas en 19.28 y 
18.68, mientras los promedios en los 
CEM sólo alcanzaron puntajes de 18.47 
y 17.97, respectivamente. A excepción del 
Liduvina Cornelio, los otros tres centros 
tuvieron promedios inferiores a la media 
nacional en matemática durante los tres 
primeros años objeto de estudio; algo 
parecido ocurrió en ciencias de la natu-
raleza.

Las tres primeras cohortes de alum-
nos de los CEM evidenciaron debilidades 
en el dominio de la matemática y, en 
menor medida, en ciencias de la natura-
leza. También en este caso se establece 
la diferencia entre el Liduvina Cornelio y 
los demás CEM; año por año sus alumnos 
alcanzaron promedios de entre 20.94 y 
23.61 puntos. Los promedios más cerca-
nos a los del Liduvina Cornelio fueron 
logrados por los estudiantes del Melba 
Báez, con promedios globales durante 
los años 2011, 2012 y 2013 de 19.98, 
19.51 y 19.57 respectivamente, seguido 
por el República de Colombia con pun-
tajes de 19.59 en 2011 y 19.57 en 2015.

En 2013, el Melba Báez en ciencias 
sociales promedió 20.78 puntos y el Li-
duvina Cornelio 20.76; esto es, 0.02 de 
diferencia. Es probable que al Liduvina 
Cornelio le favorezca la experiencia de 
la orden religiosa de los salesianos, gru-
po al que fue confiada la administración 
de dicho centro; sin embargo, las causas 
reales de esto no han sido determinadas 
y explicadas aún. La administración del 
Cristina Billini fue entregada al grupo Fe 
y Alegría, pero allí no se produjeron los 
mismos resultados; los demás CEM no 
fueron cogestionados.

Igualmente, fueron comparados los 
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Figura 1
Medias de las pruebas nacionales promedio de los CEM, por centro, años y áreas

Nota. Fuente: Elaboración propia.

promedios de las calificaciones obteni-
das por los estudiantes matriculados en 
los CEM con los resultados obtenidos 
por los alumnos de los demás centros 
educativos, según los sectores a que per-
tenecen (Figura 2). Las calificaciones de 
los alumnos de los CEM durante los años 
2011, 2014 y 2015 fueron superiores a las 
logradas por los estudiantes de los cen-
tros de los demás sectores estudiados. En 
los años 2012 y 2013 los examinados en 
los centros del sector semioficial, aunque 
ligero, tuvieron mejor promedio general 
que los promedios de los CEM, logrando 
puntajes de 19.58 y 19.30, contra 19.52 

y 19.29.
Los convocados de los CEM obtuvie-

ron calificaciones menores en lengua es-
pañola y ciencias sociales en los años re-
feridos: 21.09 y 19.84 en el 2012, contra 
22.39 y 20.78, respectivamente; y 21.00 
y 19.72 los CEM contra 22.43 y 20.15 los 
del sector semioficial.  Los CEM lograron 
promedios superiores a las medias nacio-
nales en las áreas de lengua española y 
ciencias sociales en el 2012 y el 2013. Las 
medias fueron de 18.70 y 18.55, respec-
tivamente, en lengua española y 19.05 y 
18.69 en ciencias sociales; los alumnos 
de los CEM tuvieron promedios de 21.09 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

LE
N

G
U

A
 E

SP
A

Ñ
0L

A

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

C
IE

N
C

IA
S

 S
O

C
IA

LE
S

C
IE

N
C

IA
S

 D
E 

LA
 N

A
TU

RA
LE

ZA

PR
O

M
ED

IO
 D

EL
 A

Ñ
O

LE
N

G
U

A
 E

SP
A

Ñ
0L

A

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

C
IE

N
C

IA
S

 S
O

C
IA

LE
S

C
IE

N
C

IA
S

 D
E 

LA
 N

A
TU

RA
LE

ZA

PR
O

M
ED

IO
 D

EL
 A

Ñ
O

LE
N

G
U

A
 E

SP
A

Ñ
0L

A

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

C
IE

N
C

IA
S

 S
O

C
IA

LE
S

C
IE

N
C

IA
S

 D
E 

LA
 N

A
TU

RA
LE

ZA

PR
O

M
ED

IO
 D

EL
 A

Ñ
O

LE
N

G
U

A
 E

SP
A

Ñ
0L

A

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

C
IE

N
C

IA
S

 S
O

C
IA

LE
S

C
IE

N
C

IA
S

 D
E 

LA
 N

A
TU

RA
LE

ZA

PR
O

M
ED

IO
 D

EL
 A

Ñ
O

LE
N

G
U

A
 E

SP
A

Ñ
0L

A

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

C
IE

N
C

IA
S

 S
O

C
IA

LE
S

C
IE

N
C

IA
S

 D
E 

LA
 N

A
TU

RA
LE

ZA

PR
O

M
ED

IO
 D

EL
 A

Ñ
O

2011 2012 2013 2014 2015

MEDIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES
PROMEDIO DE LOS CEM, PROMEDIO POR CENTRO

SEGÚN AÑOS Y ÁREAS

MEDIA NACIONAL PROMEDIO CEM
PROMEDIO REP. DE COLOMBIA PROMEDIO CRISTINA BILLINI
PROMEDIO MELBA BÁEZ PROMEDIO LIDUVINA CORNELIO



Jorge Adarberto Martínez Reyes 13

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Figura 2
Medias de las pruebas nacionales CEM públicos, semi-oficiales y privados por áreas y años

y 19.84 el primer año, y de 21.00 y 19.72 
el segundo año, superando los prome-
dios de los alumnos de los sectores pú-
blico y privado.

En 2012, los sectores público y priva-
do lograron promedios de 16.77 y 17.97 
en lengua española, y en 2013 de 16.61 
y 17.23. En el área de ciencias sociales 
en el primer año los promedios de dichos 
sectores se ubicaron en 16.79 y 15.22 
puntos, respectivamente. Los mejores 
desempeños en la primera convocatoria 
de las pruebas nacionales durante los 
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por los alumnos del sector semioficial, 
seguidos por los de los CEM.

Otros resultados
 Los logros alcanzados por los estu-

diantes de los CEM en los diversos es-
pacios en los que participaron, además 
de los resultados de las pruebas, cons-
tituyen otros indicadores de la calidad 
del modelo de enseñanza estudiado. Por 
ejemplo, Joel Soriano Canó, residente 
en la casa de su abuela ubicada en uno 
de los sectores social y económicamen-
te más deprimidos de Santo Domingo, 
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alumno del CEM República de Colombia, 
tuvo mejor desempeño que los 53 par-
ticipantes restantes, pertenecientes a 
escuelas públicas y privadas, en las olim-
píadas de química de la UASD en 2010, 
alcanzando el primer lugar de la compe-
tencia (Apolinar, 2010). 

El mismo año, siete estudiantes de 
los CEM que participaron en el Gran 
Debate del Instituto Nacional Hispánico 
(NHI) de los Estados Unidos fueron galar-
donados. El evento tuvo lugar en las ins-
talaciones de la Universidad Villanova de 
Philadelphia con estudiantes de México, 
Panamá, España, República Dominicana y 
los Estados Unidos. Analic Figueroa y Da-
riel Cruz del centro Cristina Billini y del 
República de Colombia, respectivamente, 
obtuvieron los primeros lugares del cer-
tamen (“Estudiantes de R. D. ganan en 
debate E.U.”, 2010). Asimismo, Jean Carlos 
Guzmán del República de Colombia ob-
tuvo el primer lugar en el Gran Debate 
en 2011, mérito logrado hasta ese mo-
mento solo por estudiantes norteameri-
canos durante 30 años seguidos.

Otro hecho notable fue que los or-
ganizadores del Premio Nacional a la 
Calidad en el Sector Público, convocado 
anualmente por el ministerio de Adminis-
tración Pública, otorgaron la Medalla de 
Bronce al centro República de Colombia 
en 2012 (“Premio a Centro de Excelencia”, 
2012). La participación de instituciones 
educativas en dicho premio había sido 
escasa y poco relevante; solo en 2006 
y en 2008 las instituciones educativas 
habían sido reconocidas con dos y una 
medalla, respectivamente. A partir de 
esta premiación, la participación de las 
instituciones educativas públicas, compi-
tiendo con los ministerios, institutos des-
centralizados y las demás instituciones 
oficiales del país, fue notable, logrando 
48 %, 54 % y 60 % de los galardones en 
2016, 2017 y 2018; el Gran Premio en dos 
ocasiones, y galardones y menciones en 

el Premio Iberoamericano de la Calidad, 
de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno.

Un grupo de estudiantes de los CEM 
participaron en los programas Sección 
Legislativa Lorenzo de Zabala, Collegiate 
World Series y el Gran Debate del NHI, en 
los campus de las universidades de Nue-
va York, Texas, Philadelphia y Colorado, 
y en la Ciudad del Saber en Panamá, en 
2012. Fueron premiados en legislación, 
oratoria, política, justicia y paz Eddy Te-
jada y Keisy Maldonado del Melba Báez 
de Erazo; Génesis Catano, Ámbar Pérez y 
Laura de la Cruz, del República de Colom-
bia; Edgar Brazobán y Darlyn Rodríguez 
del Cristina Billini Morales y Yomar San-
tana del Liduvina Cornelio (“Estudiantes 
dominicanos obtienen premios”, 2012).

En las competencias del NHI parti-
cipaban estudiantes dominicanos perte-
necientes a centros educativos del sector 
público y del sector privado. Ni unos ni 
otros contaban con el apoyo económico 
del Ministerio de Educación que permi-
tiera solventar los gastos de viaje y es-
tadía; las escuelas representadas y las 
familias de los participantes cubrían los 
costos de transporte, impuestos y ali-
mentación con fondos autogestionados. 
La delegación dominicana que compitió 
frente a estudiantes panameños, espa-
ñoles, mexicanos y norteamericanos en 
2013 estuvo integrada por 37 alumnos, 16 
de instituciones educativas públicas y 21 
de centros educativos privados (“Domini-
canos ganan premio en el NHI”, 2013).

Los competidores de la Repúbli-
ca Dominicana representaron los cen-
tros educativos privados Saint Nicolas 
School, San Benito Abad, Calasanz, San 
Eduardo, Sagrado Corazón de Jesús, Fa-
bio Fiallo y Saint George School; y del 
sector público, Liceo Gastón Fernando 
Deligne, de la ciudad de San Pedro de 
Macorís, además de los CEM ubicados 
en las provincias de Santo Domingo, San 
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Cristóbal y el Distrito Nacional. Los do-
minicanos obtuvieron 26 premios, 14 de 
los cuales correspondieron a los centros 
del sector público, alumnos de los CEM, 
y 12 a estudiantes pertenecientes a cen-
tros educativos del sector privado.  

Discusión 
Los resultados alcanzados por los 

estudiantes de educación secundaria de 
los CEM en las pruebas de término, así 
como los logros que mostraron en los 
diversos escenarios en los que partici-
paron, son indicadores que contribuyen a 
considerar la posibilidad de que la ense-
ñanza, las políticas y acciones educativas 
desarrolladas por dichas escuelas cum-
plían con los propósitos que impulsaron 
su implementación, relacionados con la  
definición de un prototipo de centro edu-
cativo, un modelo que pudiera ser repli-
cado como se buscaba con su creación y 
desarrollo. En dichos centros educativos 
eran promovidos el esfuerzo del propio 
estudiante y el apoyo del profesor a di-
cho esfuerzo, en correspondencia con las 
mejores prácticas (Schleicher, 2018). La 
centralidad del aprendizaje y las prác-
ticas de aulas que priorizaba el modelo 
de enseñanza obligaron a ofrecer mayor 
apoyo pedagógico a profesores y direc-
tores. 

 Se buscaba contar con docentes bien 
formados y dispuestos a participar en 
programas de inducción y desarrollo pro-
fesional, orientados por equipos de espe-
cialistas de las direcciones de educación 
secundaria y de currículo del MINERD. 
Contaban con la colaboración de profe-
sionales reputados, especialistas, curricu-
listas reconocidos, con antecedentes pe-
dagógicos probados que compartían sus 
experiencias en las áreas respectivas. En-
tre otros, Vinicio Romero, Octavio Galán, 
Isidro Báez, Damaris Rodríguez, Alexes 
Algarrobo, Radhamés Ortiz, Juan Peña y 
Viviana Acosta. Había convicción de que 

profesores bien formados y debidamente 
actualizados constituyen el primer factor 
asociado al aprendizaje (Aguiar Vera et 
al., 2018).

Otro aspecto relevante fue la aten-
ción que se prestó al salario del personal 
docente. Por ejemplo, en el 2011 el sa-
lario de un profesor del programa regu-
lar de educación secundaria era de RD$ 
18,724, mientras que los profesores de 
los CEM devengaban un salario de RD$ 
28,500.00 (“La excelencia educativa exis-
te”, 2011). La diferencia en la remunera-
ción fue establecida desde la creación 
del modelo en 2006 y se mantuvo por lo 
menos durante los primeros diez años.

Los programas de apoyo al personal 
docente facilitan el conocimiento pro-
fundo de lo que estos enseñan y les ofre-
cen espacios para reflexionar sobre su 
propia práctica, particularmente en una 
época de cambios continuos para los que 
deben ser formados niños y jóvenes, y 
cuando coexisten generaciones, visiones 
y lógicas distintas. El personal directivo 
participaba en un programa regular de 
inducción y mentoría, bajo el liderazgo 
del director de educación secundaria 
del MINERD, J. Adarberto Martínez, dise-
ñador del modelo. La cercanía entre los 
formuladores de las políticas educativas 
y sus ejecutores contribuyó a mejorar los 
resultados.

Se efectuaron las adecuaciones curri-
culares con énfasis en lengua española, 
matemática, ciencias sociales y ciencias 
de la naturaleza, y un plan de estudio 
complementario de lenguas extranjeras, 
tecnología y competencias musicales. 
Además, se implementaron los progra-
mas de padres voluntarios, quienes se 
integraban individualmente a la vida del 
centro en una jornada de día completo 
tres veces al año; inducción vocacional, 
donde los estudiantes y padres intere-
sados participaban en talleres relacio-
nados con áreas técnicas y vocacionales 
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de su interés; tutorías estudiantiles, en las 
que los más aventajados colaboraban 
con sus compañeros que requerían de 
nivelación y apoyo en áreas específicas; 
juventud y futuro, mediante el cual grupos 
de estudiantes se ponían en contacto y 
conocían a profesionales destacados y 
distintos centros científicos y tecnológi-
cos del país; y ferias de rendición de cuen-
tas, pedagógicas e institucionales. 

El trabajo colaborativo y el sentido 
de responsabilidad movían a los estu-
diantes a involucrarse en su propio pro-
ceso de aprendizaje, como reflejo de las 
expectativas de logro que los guiaban. 
Una amplia variedad de estrategias de 
aula fue puesta en marcha, en atención 
a las necesidades, intereses, problemas, 
condiciones, aspiraciones y vocacio-
nes de cada uno de los estudiantes, se-
gún su potencial, habilidades, ritmo de 
aprendizaje, expectativas de logro  y li-
mitaciones; había garantía de derechos, 
flexibilidad, tolerancia, cumplimiento de 
deberes y obligaciones, trabajo colabora-
tivo y autónomo, y aprecio por las nor-
mas de convivencia, lo que estimulaba la 
productividad, con apoyo de tecnología, 
laboratorio de prácticas, talleres, visitas 
guiadas, libros de texto, instrumental de 
física, química, matemática, historia, geo-
grafía y otros equipos y materiales de 
apoyo al aprendizaje.

Trabajaban en aulas temáticas y 
asumían el aprendizaje por proyectos, 
articulando las diferentes áreas de co-
nocimiento, lo que facilitaba el involu-
cramiento del estudiantado en su reali-
zación y desarrollo. Las prácticas de los 
CEM marcaron diferencias entre dichos 
centros educativos y aquellos que res-
pondían a otros criterios y visiones en el 
país, aunque operaban bajo condiciones 

económicas similares, a excepción de 
los recursos para la construcción de la 
infraestructura física y tecnológica y el 
salario mensual de los profesores. Las 
estrategias desarrolladas confirman el 
acierto de su selección y desarrollo con 
la participación destacada de los estu-
diantes en las jornadas de evaluación, en 
eventos distritales, regionales, naciona-
les e internacionales, organizadas y pro-
movidas por el MINERD y otras institu-
ciones educativas, culturales y científicas.

De igual forma, los insumos utiliza-
dos en el proceso de enseñanza eran su-
ficientes y respondían a criterios proba-
dos por sus características y condiciones 
de eficiencia, por cuanto contribuían al 
logro de las metas y objetivos educati-
vos; eran relevantes como posibilitado-
res del cumplimiento de la gestión ins-
titucional y pedagógica; tenían eficacia, 
referida a la articulación efectiva y a la 
consecución de fines, propósitos y me-
tas educacionales, según lo prescribía 
la formulación curricular; además, eran 
equitativos y contribuían a viabilizar la 
justicia interna y externa y el equilibrio 
en su uso. 

Los contenidos desarrollasdos por 
los CEM durante sus primeros 10 años de 
funcionamiento eran relevante, pertinen-
tes y oportunos, asi como la calidad y la 
cantidad de los  insumos utilizados como 
apoyo a los procesos del aula. La ense-
ñanza estaba asociada a la valorización y 
promoción del medioambiente, la socie-
dad y la cultura, a la inteligencia y la mo-
tivación del alumno como expresión de 
su capacidad cognitiva, factores que en 
conjunto están asociados al rendimiento 
académico y al aprendizaje. En fin, indi-
cios del desarrollo de una enseñanza de 
calidad.
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RESUMEN
Con la finalidad de identificar la inteligencia emocional (IE) de los docentes de educación básica, 

media y superior en México, se realizó un estudio piloto para identificar las necesidades formativas 
de cada grupo y determinar qué nivel educativo presenta mayores carencias en términos de manejo 
de emociones y habilidades socioemocionales, ya que en los últimos años se ha percibido cierta 
desmotivación, un gran descenso en el nivel de desempeño educativo y un considerable aumento de 
la ansiedad y el estrés (Hernández y Palomera, 2004). Debido a esta problemática, se aplicó la escala 
TMMS-24, versión reducida, a 185 profesores de educación básica, media y superior para conocer la 
inteligencia emocional que manifiesta cada uno de ellos. Los resultados obtenidos indican que los 
docentes muestran dificultad para reparar y regular las emociones, así como para comprenderlas, 
conocerlas y transitarlas. Asimismo, se pudo observar que pocas veces pueden manejar, observar y 
distinguir las emociones con exactitud, para después modificarlas y evaluarlas. Finalmente, un 74.60 
% de las mujeres se perciben con falta de atención a los sentimientos y carecen de una adecuada 
capacidad para captar e identificar las emociones propias y ajenas. Con esta información, se pudo 
concluir que es necesario desarrollar programas psicoeducativos para brindar una formación inicial 
específica, principalmente con los docentes de educación básica y superior, abordando temas como 
conocimientos teóricos para el manejo adecuado de las emociones, la autorregulación y la reparación 
emocional. Este estudio consiguió información relevante sobre el manejo de las emociones de los 
profesores y la inteligencia emocional.
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ABSTRACT
To identify the emotional intelligence (EI) of elementary, middle, and high school teachers in 

Mexico, a pilot study was conducted to assess the training needs of each group and determine which 
educational level presents deficiencies in terms of emotional management and socio-emotional skills, 
since in recent years a certain lack of motivation, a significant decrease and a clear drop in education-
al performance and a considerable increase in anxiety and stress have been perceived (Hernández 
and Palomera, 2004). Due to this problem, the TMMS-24 scale, a reduced version, was applied to 185 
elementary, middle, and high school teachers to determine the emotional intelligence of each one 
of them. The results indicate that teachers struggle with repairing, regulating, understanding, and 
managing emotions. Likewise, it was observed that they are rarely able to manage, observe and dis-
tinguish emotions accurately, and then modify and evaluate them. Finally, 74.60 % of women perceive 
themselves as inattentive to feelings and lack an adequate capacity to grasp and identify their own 
and other people’s emotions. With this information, it was possible to conclude that it is necessary to 
develop initial psychoeducational programs to provide specific initial training, particularly for the de-
velopment of emotional intelligence skills, mainly with basic and higher education teachers, focusing 
on topics such as theoretical knowledge for the adequate management of emotions, self-regulation, 
and emotional repair. This study was able to provide relevant information on the management of 
teachers’ emotions and emotional intelligence. 

Keywords: emotional intelligence, teachers, emotional regulation, emotional skill

Introducción
En los últimos años se ha investigado 

en diversos países sobre la inteligencia 
emocional. Esto significa que existe un 
gran interés por conocer este concep-
to desde diversas ramas de las ciencias 
sociales y las humanidades para poder 
brindar información a la población so-
bre cómo identificar, reconocer y manejar 
adecuadamente las emociones que dia-
riamente manifiestan los seres humanos 
(Goleman, 1999; Maclean, 1949; Mestre 
Navas y Fernández Berrocal, 2007). El 
concepto de inteligencia emocional (IE) 
fue introducido inicialmente por Salovey 
y Mayer (1990), definiéndola como una 
inteligencia social que requiere de habi-
lidades de percepción, valor y expresión 
de las emociones, de acceso a los senti-
mientos por medio de los pensamientos, 
de comprensión y conocimiento de las 
emociones y de una regulación emocio-
nal, pudiendo contribuir a un crecimiento 
en el individuo. Asimismo, se han crea-
do, planteado y analizado diversas teo-

rías desde la rama de la psicología con 
la finalidad de conocer más sobre la IE. 
Dichas teorías han abordado este tema, 
elaborándose modelos teóricos neuro-
biológicos y cognitivos (Mestre Navas 
et al., 2004). Esta investigación se ha 
centrado en la teoría cognitiva, debido a 
que la IE se ramifica en tres partes: en lo 
social, en lo emocional y en la personali-
dad. En lo social, por medio del entendi-
miento, manejo y actuación de la persona 
según el contexto social donde se des-
envuelve (Bar-On, 1997, 2000; Goleman, 
1999); en lo emocional, por medio de las 
diferencias de afecto hacia una circuns-
tancia o cuestión cultural (Roberts et al., 
2001); y en la personalidad, para com-
prender cómo influye cada una de las 
características y rasgos del individuo en 
diversas situaciones (Bar-On, 1997; Da-
vies et al., 1998; McCrae, 2000; Salovey 
y Mayer, 1990). 

Salovey y Mayer (1990) definen la IE 
como una habilidad que poseen los seres 
humanos para controlar los sentimientos 
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y emociones personales y de otros, enfa-
tizando que es el individuo quien utiliza 
la información que percibe de su en-
torno, la discrimina y guía las acciones 
y pensamientos (Mayer y Salovey, 1997; 
Mayer et al., 2001). Según Mestre Navas 
y Fernández Berrocal (2007), el ser hu-
mano cuenta con ciertas capacidades y 
habilidades psicológicas, como el senti-
miento, el autocontrol, el entendimiento 
y el manejo de las emociones propias y 
de los demás.

Atención y percepción emocional

Comprensión de sentimientos/claridad 
emocional

Regulación emocional/reparación 
emocional

Habilidad que posee el ser humano para 
percibir e identificar sus emociones y la 
de los demás
Habilidad de la persona para sentir, 
comprender y comunicar el estado 
emocional y sentimental que manifiesta
Habilidad para comprender y regular las 
emociones personales y en los demás

Dimensión Habilidad

Por otro lado, Goleman (1995) propu-
so abordar el mismo constructo desde las 
competencias, como la autoconciencia, el 
autocontrol, la motivación, la empatía y 
las habilidades sociales, teniendo como 
finalidad que el individuo identifique y 
genere un buen desarrollo personal en 
el desempeño laboral o escolar.

Para comprender la IE en la Tabla 1 
se muestran las habilidades emocionales 
de las personas conforme a la dimensión 
del modelo.

En la primera dimensión de la IE, el 
individuo percibe, interpreta y asimila la 
emoción por medio del procesamiento 
mental, para después evaluar la emoción 
de forma consciente, por medio de re-
glas, experiencias e influencias cultura-
les, y actúa para la toma de una decisión, 
finalizando con la regulación y el manejo 
de la emoción con la finalidad de ayudar 
al individuo a un crecimiento personal y 
social (Mayer y Salovey, 1997).

Esta información permite analizar 
diversas variables para conocer cómo se 
desenvuelve el individuo en ciertos am-
bientes. Por eso, esta investigación pre-
tende explorar y conocer la inteligencia 
emocional de los docentes en México, ya 
que en los últimos años se ha percibido 
cierta desmotivación en el desempeño 
laboral, un gran descenso en los diferen-

Tabla 1
Dimensiones y habilidades emocionales 

Nota. Fuente: Elaboración propia.

tes niveles de desempeño educativo y 
un considerable aumento de ansiedad y 
estrés (Hernández y Palomera, 2004). Asi-
mismo, en un estudio de Molinar-Monsi-
váis y Cervantes-Herrera (2021), se obtu-
vieron resultados de estrés y frustración, 
con un 85.7 %; de enojo, amenazas, des-
esperación y agresión, con un 42.9 %; 
de desmotivación, con un 30 %, de pre-
ocupación y evasión, con un 28.6 %; y de 
violencia, con un 14.3 % en una muestra 
de docentes dentro del aula educativa 
hacia cierto tipo de alumnado. Por este 
motivo, se considera pertinente conocer 
e identificar cuáles son las emociones 
que los docentes requieren trabajar con 
la finalidad de proponer programas psi-
coeducativos para mejorar y fortalecer 
las interacciones positivas y de convi-
vencia entre profesor-alumno, así como 



Judith Molinar-Monsiváis, Salvador Quiñones-Rodríguez y Erendida Acosta-González 23

Atención a sentimientos

Claridad emocional <= 21
<= 25
<= 23

<= 24
<= 23
<= 23

>= 33
>= 36
>= 36

>= 36
>= 35
>= 35

22 a 32
26 a 35
24 a 35

25 a 35
24 a 34
24 a 34

Regulación de 
emociones

Poca 
atención

Poca 
atención

Demasiada 
atención

Demasiada 
atención

Adecuada Adecuada

Dimensión Hombres Mujeres

Tabla 2
Criterios de autodiagnóstico sobre las capacidades emocionales en hombres y mujeres, 
según Oliva Delgado et al. (2011) 

Nota. Fuente: Oliva Delgado et al. (2011, p. 149).

el ambiente escolar/laboral y reducir los 
niveles de ansiedad y estrés. 

Bajo este marco de referencia, se lle-
vó a cabo un estudio piloto con docentes 
en los tres niveles de educación básica, 
con el objetivo de identificar el nivel 
educativo que más requiera mejorar la IE 
y poder diseñar un plan de intervención 
psicoeducativo que aborde las necesida-
des formativas para disminuir la inten-
ción del abandono laboral docente (Mé-
rida-López et al., 2020), ansiedad y estrés 
(Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, 2019; Dia-
rio Oficial de la Federación, 2013; UNI-
CEF, 2019), y para favorecer el ambiente 
y desempeño laboral, la relación alum-
no-docente y un mejor afrontamiento 
ante las demandas educativas en los ni-
veles educativos básico, medio y superior 
de Ciudad Juárez, México.

Método
Se realizó un estudio transversal de 

muestreo por incidencia, en el cual la ca-
racterística principal para participar del 
estudio piloto era ser docente en ejerci-
cio frente a grupo dentro de la república 
mexicana y responder voluntariamente 
la encuesta enviada a través de distin-
tos medios digitales, con el objetivo de 
conocer y evaluar la IE de los profeso-
res. Para tal efecto, se aplicó la Spanish 
Modified Version of the Trait Meta-Mood 
Scale (TMMS-24), versión reducida, de 

Fernández-Berrocal et al. (2004) y valida-
da para la población mexicana por Oca-
ña Zúñiga et al. (2019). Este instrumento 
cuenta con 24 ítems en una escala Likert 
de cinco puntos: nada de acuerdo (1) has-
ta totalmente de acuerdo (5) y se compone 
de tres dimensiones: percepción emocio-
nal, comprensión de los sentimientos 
y regulación emocional. Cuenta con un 
coeficiente de confiabilidad alfa de Cron-
bach que oscila entre .89 y .94 para cada 
uno de los factores. La interpretación del 
instrumento contempla criterios tanto 
para hombres como para mujeres.  Estos 
criterios permiten diagnosticar cómo el 
individuo percibe sus propias capacida-
des emocionales. Para la dimensión de 
atención a los sentimientos, se presen-
tan tres niveles posibles: poca atención, 
adecuada atención o demasiada atención 
(Oliva Delgado et al., 2011). 

Extremera y Fernández-Berrocal (2006) 
encontraron que las puntuaciones altas 
en la dimensión de percepción emocional 
pueden estar relacionadas a sintomato-
logía ansiosa y depresiva, y a dificultades 
en el funcionamiento social y en la sa-
lud mental. Las dimensiones de claridad 
emocional y de regulación emocional pre-
sentan las categorías de poca, adecuada y 
excelente claridad emocional/regulación 
emocional. Puntuaciones altas de estas 
dimensiones se relacionan con un buen 
funcionamiento social, salud mental y 
percepción de la salud (ver Tabla 2). 
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La recolección de datos se efec-
tuó por medio de la plataforma Forms 
en espacios virtuales como WhatsApp, 
Campus Virtual y TEAMS, siendo dirigi-
da a profesores que laboran en todo el 
territorio mexicano donde haya llegado 
la encuesta (local, estatal y federal) en 
niveles de educación básica, educación 
media y educación superior. Asimismo, 
se solicitó a cada uno de los participan-
tes que leyera las especificaciones y los 
objetivos, y firmara el consentimiento 
informado para participar y responder el 
instrumento. Finalmente, los resultados 
obtenidos se procesaron por medio de la 
plataforma SPSS 19 y JASP.

Participó una muestra de 185 docen-
tes, de los cuales un 88.9 % cuenta con 
grado máximo de estudios de maestría 

y que laboran en los niveles de educa-
ción básica (n = 54), educación media (n = 
104) y educación superior (n = 27). El ran-
go de edad promedio fue de 40.65 años, 
oscilando entre los 19 a los 69 años, de 
los cuales 46 (24.9 %) corresponden al 
sexo masculino y 138 (74.6 %) al sexo 
femenino. Una persona no indicó el sexo.

Resultados
Se realizó la prueba de normalidad 

Kolmogorov-Smirnov, obteniéndose va-
lores que indican que las muestras no 
tienen una distribución normal (ver Tabla 
3), por lo cual se consideró adecuado uti-
lizar los rangos promedio y una prueba 
no paramétrica como la de Krustall-Wa-
llis para un análisis comparativo entre 
los grupos. 

Atención a sentimientos   
Claridad emocional
Reparación de emociones

.800

.094

.072

.005
< .001

.002

185
185
185

Dimensión K-S gl p

Tabla 3
Valores de la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 

Nota. Correlación de significación de Lilliefors.

Análisis descriptivo
 La Tabla 4 presenta los valores es-

tadísticos de los rangos promedio de los 
indicadores de percepción en docentes 

en cuanto a la atención/percepción emo-
cional, comprensión/claridad emocional, 
y reparación/regulación emocional, por 
nivel educativo y sexo.

23.33
21.33
23.67a

Atención a sentimientos
Claridad emocional
Reparación de emociones

22.38a

23.94a

23.58a

22.00
25.33a

25.50a

23.81a

26.67
25.71

23.03
26.16
27.28

23.32a

27.38
27.40

Básica BásicaSuperior SuperiorMedia MediaDimensión
Hombres Mujeres

Tabla 4
Rangos promedio de IE por dimensión, sexo y nivel educativo 

Nota. aDebe mejorar la atención, según los criterios de Oliva Delgado et al. (2011, p. 149).
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Al observar el indicador de atención/
percepción emocional, se nota que los do-
centes hombres manifiestan una adecua-
da atención en los tres niveles educativos. 
Por otro lado, los docentes de educación 
básica y superior, para los indicadores 
de comprensión/claridad y reparación/
regulación emocional, muestran que de-
ben mejorar en dichos factores, pero los 
profesores de nivel medio manifiestan un 
adecuado nivel en ambas dimensiones. 

Al analizar el indicador de atención/
percepción emocional se evidenció que 
las mujeres en los tres niveles educativos 
manifestaron la necesidad de mejorar su 
nivel de atención. Con respecto a las do-
centes de educación media y superior, en 
los indicadores de comprensión/claridad 

Se realizó una prueba de Kruskal-Wa-
llis para conocer el tamaño del efecto de 
los contrastes significativos para el con-

junto de participantes, independientemen-
te del sexo, según el nivel educativo donde 
laboran, como se muestra en la Tabla 6. 

87.67
76.18
74.29

22.00
18.17
19.83

65.27
57.71*
57.45*

Atención a sentimientos
Claridad emocional
Reparación de emociones

Atención a sentimientos
Claridad emocional
Reparación de emociones

0.796(2)
7.659(2)
11.67(2)

96.98
96.91
86.70

22.33
22.67
15.25

74.10
73.62
69.40

0.10(2)
0.56(2)
3.05(2)

0.98(2)
7.19(2)
8.25(2)

--
.04
.06

94.74
100.72
104.35

23.81
24.07
25.14

71.30
77.30*
78.84*

.672

.026*

.002**

Básica

Básica Básica

H (gl)Superior

Superior SuperiorH(gl) H(gl)

ηρ2Media

Media Media

ρDimensión

Dimensión
Hombres Mujeres

Tabla 6
Comparación de rangos promedio de las tres dimensiones entre participantes agrupados 
por nivel educativo, sin importar sexo del participante, mediante prueba de comparación 
Kruskal-Wallis 

Tabla 5
Comparación de rangos promedio de las tres dimensiones entre participantes agrupados 
por nivel educativo mediante prueba de comparación Kruskal-Wallis 

Nota. *p < .05, **p < .01 en prueba post hoc Games-Howell.

Nota. *p < .05, en prueba post hoc Games-Howell.

y reparación/regulación emocional se 
observan niveles adecuados, mientras las 
docentes que pertenecen al nivel básico 
deben mejorarlos.

 
Análisis comparativo

La Tabla 5 presenta los contrastes sig-
nificativos entre rangos promedio, resul-
tantes de comparar los grupos de partici-
pantes por sexo y por nivel educativo en 
que laboran. Se puede observar que exis-
te una diferencia significativa en com-
prensión/claridad emocional (p = .033) y 
en reparación/regulación (p = .011) entre 
los niveles básico y medio, en las muje-
res. No se observaron diferencias en los 
grupos de hombres en ninguna de las tres 
dimensiones.  
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Al comparar los puntajes de los fac-
tores de la escala Triat-Meta entre los 
tres niveles educativos, se pudo observar 
que el factor de comprensión/claridad 
emocional muestra una diferencia es-
tadísticamente significativa (H = 7.659, 
p < .05, ηρ

2 = .04) entre los docentes de 
educación básica (MR = 76.18) y los de 
educación media (MR= 100.72), respecti-
vamente. Por otro lado, el factor de repa-
ración/regulación emocional indica que 
existe una diferencia estadísticamente 
significativa (H = 11.67, p < .01, ηρ

2 = .06) 
entre los docentes de educación básica 
(MR = 74.29) y educación media (MR = 
104.35). En ambos factores el tamaño de 
efecto se considera pequeño. En el factor 
de percepción/atención a los sentimien-
tos, no se observa diferencia estadística-
mente significativa entre los docentes (H 
= .796, p < .05) agrupados por nivel edu-
cativo en el que trabaja. 

Discusión
La relevancia del estudio sobre la IE 

radica en que cada uno de los factores de 
la escala TMMS-24 son necesarios para 
el bienestar emocional y personal de los 
docentes para trabajar con el alumnado 
dentro del aula en todos los niveles edu-
cativos. La información recogida en el es-
tudio aquí reportado indica que el 74.6 
% de las mujeres en los tres niveles edu-
cativos se percibe con falta de atención 
a los sentimientos. Asimismo, los datos 
muestran que, bajo ciertas situaciones y 
entornos, los profesores de ambos sexos 
y en los niveles educativos básico y su-
perior tienen dificultad para comprender 
y mantener una claridad emocional al 
momento de presenciar alguna situación 
con los alumnos dentro del ámbito es-
colar. Además, los resultados muestran 
la dificultad para reparar y regular las 
emociones de los hombres que labo-
ran en los niveles de educación básica 
y superior, así como en las mujeres en 

educación básica, lo cual debe generar 
en ciertos docentes consecuencias de 
agotamiento emocional (Extremera et 
al. , 2003), al no contar con estrategias y 
recursos de regulación emocional. En la 
misma línea, Molinar-Monsiváis y Cer-
vantes-Herrera (2022) indican que los 
docentes de educación básica manifies-
tan enojo, ansiedad, estrés, frustración 
y desesperación con cierto alumnado 
por falta de recursos y desconocimiento 
sobre estrategias educativas para diri-
gir la conducta y el aprendizaje en los 
estudiantes. Estos datos son similares a 
los de Dueñas Buey (2002), quien men-
ciona que la falta de desarrollo de la 
autoconciencia emocional puede afec-
tar la motivación, la socialización y la 
resolución asertivo-creativa de los pro-
blemas que se suscitan dentro del sa-
lón de clases. 

Bajo el enfoque de Fernández-Be-
rrocal et al. (2004), con los factores de 
atención/percepción emocional, com-
prensión/claridad emocional, así como 
reparación/regulación emocional, y con 
los datos arrojados en este estudio, se 
puede concluir que las mujeres probable-
mente no se perciben con una adecuada 
capacidad para captar e identificar las 
emociones propias y ajenas. Con esto, se 
puede inferir que posiblemente estas di-
ferencias surjan por ciertos aprendizajes 
culturales en mujeres mexicanas, como 
menciona Díaz-Guerrero (1995) en el es-
tudio transcultural, donde señala que el 
género femenino suele ser menos aser-
tivo al enfrentar ciertos acontecimientos 
cotidianos de manera pasiva, teniendo 
la posibilidad de generar altos niveles 
de ansiedad. Así mismo, El-Alayli et al. 
(2018) recalcan que las docentes no 
sólo deben cumplir con las expectativas 
y creencias generadas por los estudian-
tes, sino que deben fungir como madres 
académicas afectuosas reforzando dicha 
creencia cultural.
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El presente estudio halló que, en am-
bos grupos de docentes —de nivel de 
educación básica y superior—, se percibe 
cierta dificultad para comprender, cono-
cer y transitar las emociones, así como 
para manejar, observar y distinguir las 
emociones con exactitud, para después 
modificarlas y evaluarlas. Estos resulta-
dos coinciden con los de Chan (2006), 
quien indica que los docentes requieren 
estrategias y recursos individuales para 
manejar, observar y distinguir las emo-
ciones. 

Finalmente, al comparar los grupos, 
los resultados indican que existen dife-
rencias significativas entre los grupos de 
docentes de educación básica y media, 
en los factores de comprensión/claridad 
emocional y en reparación/regulación 
emocional. Estos resultados coinciden 
con los de otros estudios (Aguado Vera, 
2016; Huamani Hancco, 2021) que com-
paran la IE en docentes de varios niveles 
educativos.

Teniendo en cuenta estos resulta-
dos, se pudo identificar las diferencias 
en IE entre los docentes agrupados por 
niveles educativos y determinar que los 
docentes de educación básica y superior 
requieren de un apoyo formativo inicial. 
Se ha considerado que existe la necesi-
dad de implementar un entrenamiento, 
taller, capacitación o curso psicoeducati-
vo sobre IE para mejorar su bienestar y 
desempeño educativo. Asimismo, es ne-
cesario un tipo de formación inicial del 
profesorado con contenidos específicos 
que incluyan información especializada 

sobre los beneficios del desarrollo de 
las emociones, la adaptación social, la 
toma de decisiones y el abordaje aserti-
vo de los conflictos en el aula educativa 
(Bisquerra Alzina, et al., 2015; Rodríguez 
Martínez y Díez Gutiérrez, 2014; Yin et al., 
2013). Por otro lado, Dueñas Buey (2002) 
menciona que, al medir y conocer la IE, 
se puede prevenir y mejorar el ambiente 
y el desempeño educativo en docentes y 
alumnos para la canalización del estrés y 
la ansiedad (Augusto-Landa et al., 2011) 
y disminuir el abandono docente (Méri-
da-López et al., 2020).

Con esto, se puede concluir que exis-
te una necesidad de crear e implemen-
tar programas psicoeducativos iniciales 
para aumentar la inteligencia emocional, 
principalmente dirigidos a los docentes 
de educación básica y superior, pudien-
do ejercer efectos favorables a nivel de 
prevención con la finalidad de adquirir 
conocimientos teóricos, herramientas, re-
cursos y mostrar, por medio de ejercicios, 
un manejo adecuado de las emociones, 
autorregulación y reparación emocional. 
Esto puede llegar a impactar de mane-
ra favorable en los profesores sobre los 
factores de riesgo como el estrés, la so-
brecarga de trabajo, la ansiedad o un in-
adecuado clima laboral. 

Dentro de las limitaciones de este 
estudio, se pudo observar que la muestra 
de participantes del sexo femenino fue 
ampliamente mayor y un 74.6 % mostró 
falta de atención a los sentimientos, pu-
diendo estar atenuando algunos efectos 
dentro del grupo masculino. 
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RESUMEN
El buen trato es un constructo que en los últimos años ha ido tomando mayor relevancia en el 

medio científico por los beneficios que puede generar en diferentes ámbitos de la vida, especialmente 
por su contribución al bienestar personal y social. Es por ello que resulta de especial importancia 
identificar los factores que pueden favorecer las conductas de buen trato en etapas tempranas de la 
vida. El objetivo de este trabajo es analizar el valor predictivo de la inteligencia socioemocional sobre 
los componentes del buen trato hacia los demás y hacia sí mismos en adolescentes. Se aplicó la Esca-
la de Buen Trato y el Inventario de Competencias Socioemocionales para Adolescentes a una muestra 
de 2013 estudiantes de bachillerato de México. Los resultados muestran que las competencias so-
cioemocionales tienen un valor predictivo sobre la consideración, la amabilidad, las expresiones de 
afecto y el buen trato otorgado a sí mismo. Se discuten los resultados con relación a la importancia 
de la promoción de las competencias socioemocionales para reducir los factores de riesgo en la ado-
lescencia y aportar una cultura de convivencia en un marco de paz. 

Palabras clave: inteligencia socioemocional, buen trato, conducta prosocial, autocuidado, ado-
lescentes

ABSTRACT
Interpersonal warmth is a construct that, in recent years, has become more relevant in the sci-

entific field due to the benefits it can generate in different areas of life, especially for its contribution 
to personal and social well-being. Therefore, identifying the factors that can promote interpersonal 
warmth in the early stages of life is of special significance. This work aims to analyze the predictive 
value of socioemotional intelligence over warm behaviors towards others as well as themselves in 
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teenagers. The Warmth Scale and the Inventory of Socioemotional Competencies for adolescents were 
applied to a sample of 2013 high school students from Mexico. The results show that socioemotional 
skills are predictive of consideration, kindness, expressions of affection, and self-warmth. The results 
are discussed concerning the importance of promoting socioemotional skills to reduce risk factors in 
adolescence and provide a culture of coexistence in a framework of peace. 

Keywords: socioemotional intelligence, interpersonal warmth, prosocial behavior, self-care, 
teenagers

Introducción
La inteligencia socioemocional se 

define como un conjunto de competen-
cias, habilidades y facilitadores emocio-
nales y sociales que, interrelacionados, 
determinan la eficacia de las personas 
para entenderse, expresarse, interactuar 
con los demás y hacer frente a las de-
mandas diarias (Bar-On, 2006). En gene-
ral, la inteligencia socioemocional tiene 
que ver con la capacidad que tiene una 
persona para adaptarse al cambio, com-
prender y expresar emociones, manejar 
el estrés y poner en marcha recursos 
que le permitan gestionar exitosamente 
eventos personales y sociales (Bar-On, 
2006; Ruvalcaba-Romero et al., 2014). 
Desde el modelo de Bar-On (2006), se 
identifican cinco componentes que in-
tegran distintas competencias: a) las 
competencias personales que implican 
la habilidad para reconocer, entender y 
expresar las emociones y los sentimien-
tos, b) las competencias interpersonales 
que implican la habilidad para entender 
los sentimientos de los demás y cómo re-
lacionarse con ellos, c) la habilidad para 
manejar las emociones, d) la habilidad 
para manejar el cambio, adaptarse y re-
solver los problemas personales, y e) la 
habilidad para generar afectos positivos 
y mantenerse automotivado. 

La inteligencia socioemocional man-
tiene un papel importante en la forma 
en que los adolescentes interactúan 
con otros, particularmente en la gene-

ración de conductas prosociales y como 
un catalizador para la promoción de la 
consideración hacia los sentimientos de 
las demás personas (Ruvalcaba-Romero 
et al., 2017; Vásquez de la Hoz, 2009). 
Barreto Rodríguez (2016) reporta que el 
entrenamiento en el aprendizaje socioe-
mocional facilita la promoción de con-
ductas de buen trato, mejorando también 
la capacidad para el trabajo en equipo y 
los patrones de comunicación entre es-
tudiantes de educación primaria. Por otro 
lado, el trabajo de Johnson et al. (2013) 
evidencia la existencia de un efecto com-
pensatorio de las conductas prosociales 
entrenadas en programas de desarrollo 
de habilidades socioemocionales para 
niños. 

El buen trato como competencia 
social ha venido adquiriendo mayor re-
levancia en el ámbito científico en los 
últimos años, donde se ha generado un 
abordaje que va más allá del ámbito de 
la crianza positiva y de la psicología or-
ganizacional (Vásquez de la Hoz, 2012). 

En este trabajo, se define el buen 
trato como una competencia social 
orientada a la generación de bienestar 
por medio de la interacción entre la ex-
presividad de afectos positivos (dimen-
sión que corresponde a la manifestación 
explícita de cariño y aprecio hacia otras 
personas; se caracteriza por acciones 
que reflejan afecto, tales como abrazos, 
palabras de reconocimiento y expresio-
nes de admiración que fortalecen los 
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vínculos interpersonales), la amabili-
dad (que se refiere a comportamientos 
orientados a establecer relaciones cá-
lidas, respetuosas y de cortesía con las 
demás personas; implica tratar a otros 
con cortesía y cordialidad, fomentando 
una interacción positiva y agradable) y la 
consideración (engloba el reconocimien-
to de las necesidades y emociones de los 
demás, buscando atenderlas de manera 
proactiva para contribuir a su bienestar, 
resaltando la importancia de compren-
der y empatizar con los demás y promo-
viendo un entorno de apoyo y cuidado 
mutuo) (Ruvalcaba-Romero et al., 2018). 

Investigaciones previas han demos-
trado que existe una relación entre la in-
teligencia emocional y la generación de 
conductas relacionadas con el buen tra-
to. Desde el componente interpersonal, 
se ha demostrado con evidencia neuroló-
gica que las personas de trato cálido son 
más hábiles para reconocer los estados 
emocionales de otras personas (Haas et 
al., 2015) y que los niños que experimen-
tan más emociones positivas presentan 
mayor facilidad para desarrollar com-
portamientos socialmente competentes 
como la comunicación y la conducta 
asertiva (Greco e Ison, 2011). Asimismo, 
Laghi et al. (2018) reportan que existe 
una relación positiva entre la regulación 
emocional y la conducta prosocial me-
diada por la preocupación empática ha-
cia los otros. Por otro lado, desde el com-
ponente intrapersonal, Homan (2018) 
menciona que aspectos derivados de las 
competencias socioemocionales, como la 
compasión, la amabilidad y la aceptación, 
influyen en la generación de acciones de 
buen trato y cuidado hacia sí mismo. Lo 
anterior resulta relevante, considerando 
que el autocuidado y la autocompasión 
favorecen el bienestar emocional (Bluth 
et al., 2016; Tanaka et al., 2011),

La relevancia de comportamientos 
prosociales relacionados con el buen tra-

to hacia otros y hacia sí mismo se remar-
ca con los beneficios que se reportan. Por 
ejemplo, se ha encontrado que los ado-
lescentes que practican con frecuencia 
acciones de buen trato a otros tienen un 
mejor rendimiento académico (Collie et 
al., 2018), salud física y mental, y relacio-
nes interpersonales y bienestar (Luo et 
al., 2021). Asimismo, se considera que el 
buen trato es una competencia que me-
jora las relaciones interpersonales, el de-
sarrollo de habilidades profesionales y la 
promoción del autocuidado en distintas 
etapas de la vida, tal como lo han eviden-
ciado distintos programas de interven-
ción, particularmente en Iberoamérica 
(Alonso Hernández et al., 2016; Blas Her-
nández, 2014; Muñoz Quesada y Lucero 
Mondaca, 2007; Salas Contreras, 2016; 
Soriano Faura, 2009; Valdez-Santiago et 
al., 2018). 

El buen trato puede tener una in-
fluencia importante en la calidad de 
las relaciones con otros y en la genera-
ción de emociones positivas vinculan-
tes, debido a su carácter asociado con 
el altruismo, la solidaridad, la empatía, 
la cooperación, la actitud prosocial y la 
conciliación (Romero, 2006), así como en 
el reconocimiento de sí mismo y del otro, 
la comunicación efectiva, la interacción 
igualitaria y la capacidad de negociación 
(Iglesias López, 2001; Sánz, 2016). De 
manera general, el buen trato es asocia-
do como factor determinante en aspec-
tos tales como una buena convivencia 
escolar (Mena Edwards y Huneeus Villa-
lobos, 2017), considerándose como pro-
tector frente a la agresión física (Orozco 
Solis et al., 2021) y como promotor de 
conductas prosociales.

Como es posible observar, la relación 
que existe entre la inteligencia emocio-
nal y diferentes componentes del buen 
trato ha sido abordada de manera gene-
ral en estudios previos, destacando la re-
levancia que puede tener para diferentes 
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temáticas relacionadas con el bienestar 
(Haas et al., 2015; Homan, 2018; John-
son et al., 2013). Sin embargo, la mayor 
parte de estos trabajos han analizado la 
influencia de diferentes competencias 
que conforman la inteligencia emocional 
sobre aspectos conductuales relaciona-
dos con el buen trato, sin partir de un 
marco que rescate el buen trato como 
constructo.  

El objetivo de este trabajo resulta 
fundamental para identificar cuáles di-
mensiones de la inteligencia socioemo-
cional predicen de manera más efectiva 
las conductas de buen trato hacia los 
demás y hacia uno mismo. Este tipo de 
investigación permitiría delimitar con 
mayor precisión las habilidades emocio-
nales e interpersonales que actúan como 
catalizadores para generar interacciones 
positivas y fomentar el autocuidado; 
además, estos hallazgos podrían servir 
como base para el diseño de programas 
de intervención y estrategias orientadas 
a fortalecer dichas competencias desde 
temprana edad, con el objetivo de pro-
mover no solo el bienestar personal, sino 
también relaciones interpersonales más 
saludables y entornos sociales más equi-
tativos y armoniosos. Comprender estos 
mecanismos predictivos es clave para 
avanzar en la consolidación del buen 
trato como constructo esencial para pre-
venir problemáticas, como la agresión o 
el estrés, sino que también potencian as-
pectos clave del bienestar, como la coo-
peración, la resiliencia, la salud mental y 
el fortalecimiento del tejido social. 

Método
Diseño 

Se trata de un estudio de corte cuan-
titativo, transversal y predictivo. 

Participantes
La muestra fue integrada con un 

muestreo por conveniencia, siendo cons-

tituida por 2013 adolescentes estudian-
tes de bachillerato de 22 escuelas pre-
paratorias de una universidad pública en 
el occidente de México. Un 43 % de ellos 
estuvo integrado por hombres y el 57 % 
por mujeres, en un rango de edad de en-
tre 15 y 19 años.

Instrumentos 
Pata la recolección de datos, el es-

tudio incluyó un cuestionario de datos 
demográficos, El Inventario de Inteligen-
cia Socioemocional y la Escala de Buen 
Trato.

Cuestionario de datos sociodemo-
gráficos. Cada participante reportó edad, 
género, grado escolar, plantel en el que 
estudia y escolaridad de los padres. 

Inventario de Inteligencia Socioe-
mocional. Se administró la versión corta 
(EQi-SF) (Bar-On, 2002). Esta versión fue 
validada en población mexicana por Ru-
valcaba-Romero et al. (2020). Se trata de 
una escala de 28 ítems y cuatro dimen-
siones: adaptabilidad (α = .607), compe-
tencias intrapersonales (α = .717), com-
petencias interpersonales (α = .713) y 
manejo del estrés (α = .872). Cabe señalar 
que, por la importancia de la dimensión 
de la gestión de emociones positivas, se 
incluye además la dimensión de estado 
de ánimo positivo de la versión original 
del instrumento (α = .809).

Escala de Buen Trato (Ruvalcaba-Ro-
mero et al., 2018). Se trata de una escala 
de 37 ítems con una escala Likert de cin-
co puntos. Para este estudio, se incluye-
ron únicamente las dimensiones de (a) 
consideración —cuyos ítems incluyen ac-
ciones como dedicar tiempo a otras per-
sonas, prestar atención a sus intereses, 
ofrecer apoyo emocional y buscar mane-
ras de motivarlas (α = .860)—, amabili-
dad —que evalúa manifestaciones como 
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hablar con cortesía, ser amable y mostrar 
calidez (α = .836)—, expresión de afecto 
—que explora la facilidad o dificultad 
para demostrar el afecto positivo con pa-
labras o acciones (α = .747)—, buen trato 
autogenerado físico (α = .759) y buen tra-
to autogenerado psicológico (α = .703). 

Procedimiento 
El levantamiento de datos se llevó 

a cabo previo a la intervención de una 
estrategia institucional de cuidados de 
la salud mental, centrado en el fortaleci-
miento de las relaciones interpersonales 
y la cohesión social, que se implementó 
en algunos planteles de bachillerato de 
una universidad pública de Jalisco, Mé-
xico. Los datos fueron recabados por los 
orientadores educativos de cada uno de 
los planteles antes del proceso de capa-

citación por parte de los coordinadores 
del programa, con las consideraciones 
de confidencialidad y anonimato para 
las y los participantes. Los análisis des-
criptivos, correlacionales de regresiones 
lineales y los modelos de ecuaciones 
estructurales de los datos se llevaron a 
cabo con los paquetes estadísticos SPSS 
y AMOS v.25. 

Resultados
La Tabla 1 exhibe los resultados des-

criptivos para las variables consideradas 
en este estudio.

La Tabla 2 presenta los resultados 
del análisis de correlación entre las va-
riables correspondientes a las compe-
tencias socioemocionales y a las de buen 
trato. Incluye sólo las que resultaron es-
tadísticamente significativas. 

Adaptabilidad
Intrapersonal
Interpersonal
Manejo enojo
Estado ánimo positivo
Consideración
Amabilidad
Expresión de afectos
Buen trato autogenerado físico
Buen trato autogenerado psicológico

Consideración
Amabilidad
Expresión de afectos
Buen trato autogenerado físico
Buen trato autogenerado 

0.68
0.63
0.60
0.83
0.69
0.63
0.72
0.80
0.80
0.70

3.73
3.47
3.86
3.27
3.80
4.13
4.01
3.57
3.28
3.87

.392*

.419*

.277*

.341*

.372*

.169*

.208*

.412*

.401*

.419*

.716*

.471*

.457*

.130*

.227*

.156*

.343*

.232*

.354*

.250*

.345*

.378*

.399*

.477*

.530*

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DEM

Adapta-
bilidad

Intraper-
sonal

Interper-
sonal

Manejo
del enojo

Estado ánimo 
positivoVariable

Mín. Máx.

Tabla 1
Estadísticos descriptivos de las variables del estudio 

Tabla 2
Correlaciones entre las variables relacionadas al buen trato y las competencias socioemocionales 

*p < .05
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Figura 1
Análisis de ecuaciones estructurales para el buen trato hacia las demás personas 

Figura 2
Análisis de ecuaciones estructurales para el buen trato hacia sí mismo 

Nota. Índices de ajuste: χ2 = 48.37, gl = 7, RMSEA = .052, NFI = .992, TLI = .974, CFI = .994, IFI = .994   

Nota. Índices de ajuste:  gl = 2, χ2 = 6.80, RMSEA = .033, NFI = .998, TLI = .989, CFI = .999, IFI = .999.  

Una vez corroboradas las correla-
ciones positivas entre las variables, se 
procedió a realizar los análisis multi-
variantes a través de modelos de ecua-
ciones estructurales. En las Figura 1 y 

2 se puede observar, respectivamente, 
las interrelaciones entre las competen-
cias socioemocionales y el buen trato 
hacia las demás personas y hacia sí 
mismo.
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Como se puede observar en la Fi-
gura 1, se mantiene el efecto predictor 
principalmente de las competencias in-
terpersonales en todas las dimensiones 
del buen trato otorgado hacia otras per-
sonas, en contraste con la variable de es-
tado de ánimo positivo que muestra un 
bajo nivel predictivo únicamente sobre 
las expresiones de afecto. 

En relación a la predicción del buen 
trato autogenerado (autocuidado físico 
y psicológico), observamos en la Figura 
2 que, a diferencia de la disposición de 
buen trato hacia las demás personas, es 
la variable de gestión del estado de áni-
mo positivo la que mayormente predice 
el buen trato hacia sí mismo y, como era 
esperado, disminuye el impacto de las 
competencias interpersonales.  

Discusión
El objetivo de la presente investiga-

ción fue analizar el valor predictivo de 
las dimensiones de la inteligencia so-
cioemocional sobre los componentes del 
buen trato tanto hacia los demás como 
a sí mismo. Los resultados señalan que 
las competencias socioemocionales pre-
dicen un porcentaje significativo de la 
varianza del buen trato hacia los otros 
(consideración, amabilidad, expresión de 
afecto) y del buen trato a sí mismo. 

Respecto del análisis predictivo que 
se hizo con la dimensión de conside-
ración como variable dependiente, es 
relevante señalar que fue la relación 
con mayor valor predictivo a partir de 
la adaptabilidad y las competencias in-
terpersonales. Resalta la dimensión de 
competencia interpersonal, que mostró 
un mayor valor predictivo, lo cual coinci-
de con estudios previos que señalan que 
la capacidad de comprender las emo-
ciones de los demás y generar acciones 
que promuevan una relación satisfacto-
ria con otros se encuentra ligada con las 
conductas prosociales (Guo et al., 2019; 

Ruvalcaba-Romero et al., 2015). 
Con respecto a la dimensión de 

amabilidad, en los análisis realizados 
se encontró que los componentes so-
cioemocionales que mejor predicen este 
elemento del buen trato son, de nueva 
cuenta, la competencia interpersonal, el 
manejo del enojo y la adaptabilidad. Este 
resultado resulta esperado al integrar 
competencias que implican la capacidad 
de reconocer las emociones de otros, ma-
nejar la propia frustración y adaptarse a 
las diferentes situaciones que pueden 
implicarse en la generación de interac-
ciones sociales que parten de la amabili-
dad. Laghi et al. (2018) coinciden al men-
cionar que la capacidad de regulación de 
las emociones y la adaptabilidad dentro 
de las interacciones sociales representa 
un promotor de la conducta prosocial, 
siendo mediada por la preocupación em-
pática hacia los otros. 

En la dimensión de expresión de 
afecto, referente a la capacidad de ex-
presar agradecimiento y cariño a otros, 
se encontró que las dimensiones de la 
inteligencia socioemocional, exceptuan-
do la de adaptabilidad y manejo del eno-
jo, resultaron significativas en el modelo 
predictivo. Particularmente, se encontró 
que las dimensiones interpersonal e in-
trapersonal mantuvieron los mayores 
valores predictivos sobre la expresión 
de afecto. Este hallazgo coincide con los 
de Diwan y Swami (2016), quienes, en la 
parte cualitativa de su trabajo, encon-
traron una relación entre la inteligencia 
emocional y la expresión de los afectos. 

Finalmente, se realizaron análisis 
predictivos para el buen trato autoge-
nerado físico y psicológico. En el caso de 
la dimensión que aborda el componente 
físico, que hace referencia al cuidado de 
aspectos como alimentación, descanso 
y actividad física, se encontró que todas 
las dimensiones socioemocionales man-
tuvieron un aporte significativo en el 
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modelo final, donde las competencias es-
tado de ánimo positivo, manejo del enojo 
y adaptabilidad presentaron los mayores 
valores predictivos. Por su parte, en el 
análisis realizado para la dimensión de 
buen trato autogenerado psicológico, se 
encontró que solo las dimensiones es-
tado de ánimo positivo, intrapersonal y 
adaptabilidad conservaron su significa-
tividad. Estos resultados concuerdan con 
lo mencionado por Sánchez-Jiménez et 
al. (2014), quienes señalan que la capaci-
dad de manejar las emociones negativas 
representa un componente importante 
cuando se habla de acciones de autocui-
dado, dado que las emociones negativas 
merman dichas conductas. Asimismo, re-
sulta indudable que la regulación emo-
cional, involucrada en el componente 
intrapersonal, es un elemento que pro-
mueve la generación del buen trato, no 
solo en las interacciones sociales, sino 
también hacia sí mismo (Laghi et al., 
2018).

De manera general, los resultados 
del estudio aquí reportado coinciden 
con los autores que afirman que el buen 
trato se asocia a habilidades como las 
competencias asociadas a la interacción 
social (Barreto Rodríguez, 2016; Iglesias 
López, 2001; Romero, 2006; Sánz, 2016). 
Lo anterior resalta la relevancia de aten-
der la inteligencia socioemocional como 
un importante promotor de acciones de 
buen trato, al considerar que las rela-
ciones que se sustentan en el buen tra-
to promueven en sí mismas un bienes-
tar recíproco y el desarrollo integral de 
hombres, mujeres, niñas y niños (Vásquez 
de la Hoz, 2012). Resulta relevante que 
los espacios escolares marquen la pauta 
en su currículo para que formen en in-
teligencia emocional, coincidiendo con 
lo que sugiere Vásquez de la Hoz (2009) 
y que ha sido comprobado en otros es-
tudios (Barreto Rodríguez, 2016), bajo la 

función del buen trato como constructo 
de la convivencia escolar (Mena Edwards 
y Huneuss Villalobos, 2017), y como fac-
tor de calidad en la educación (Repetto 
Talavera y Pena Garrido, 2010), pues es 
ahí, en la escuela, donde a los estudian-
tes se les presentan momentos impor-
tantes para adquirir habilidades socioe-
mocionales. 

Las principales limitaciones de este 
estudio incluyen la técnica de muestreo 
utilizada, lo cual reduce la posibilidad de 
generalizar los resultados reportados. 
Aunque los modelos de ecuaciones es-
tructurales han mostrado ser una técnica 
robusta a ligeras desviaciones de norma-
lidad. Aunado a ello, se considera que el 
tamaño de la muestra es una fortaleza 
que puede considerarse. Se reconoce 
también que, para mejorar los índices 
de ajuste del modelo de buen trato ha-
cia las demás personas se establecieron 
correlaciones entre los errores de las 
dimensiones: consideración, amabilidad 
y expresión de afecto. Aunque cabe re-
saltar que el ser factores de un mismo 
constructo proporciona fundamento teó-
rico para tal ajuste. 

A manera de prospectiva de investiga-
ción sería deseable explorar las trayecto-
rias de desarrollo de estas competencias 
en distintos contextos (escolar, laboral 
y comunitario) a través de diseños lon-
gitudinales, lo que permitiría identificar 
cómo evolucionan a lo largo del tiempo 
y su impacto sostenido en el bienestar y 
las relaciones interpersonales. Asimismo, 
sería valioso analizar intervenciones es-
pecíficas dirigidas a fortalecer dimensio-
nes clave de la inteligencia socioemocio-
nal, como la competencia interpersonal 
e intrapersonal, y evaluar su efectividad 
en la promoción de conductas de buen 
trato en diversas poblaciones, edades y 
contextos socioculturales para fomentar 
una cultura del buen trato integral.
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RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo proponer el diseño y la validación de una escala de medida 

para estimar el nivel de eficacia en la implementación de un modelo educativo, considerando los 
constructos filosófico-regulatorio, curricular, didáctico y recursos-infraestructura. La perspectiva de 
este estudio fue instrumental con un enfoque cuantitativo y empírico. La población estuvo constituida 
por docentes y padres de alumnos de 43 escuelas privadas del centro y sureste de México, pertene-
cientes a un sistema educativo confesional. La muestra poblacional se determinó por la técnica no 
probabilística por conveniencia con criterios de inclusión. Para la validez de contenido, se utilizó la 
valoración de expertos en el área de currículo y para la validez de subescalas, se realizó un análisis 
de replicabilidad interno con una segmentación estratificada proporcional para el análisis de un con-
junto de datos exploratorio (n = 574) y un conjunto de datos confirmatorio (n = 574). Estos análisis 
incluyeron alfa de Cronbach, omega de McDonald, análisis factorial exploratorio (extracción con el 
método de máxima verosimilitud, número fijo de factores de extracción y rotación promax Kappa), 
análisis factorial confirmatorio (p de χ2, CFI, TLI, SRMR, RMSEA), validez convergente medida por 
la varianza media extraída (AVE) y validez discriminante. Conforme al análisis estadístico de este 
estudio, el instrumento propuesto resultante con 57 ítems se considera un aporte válido y confiable 
para su aplicación en la valoración de su eficacia en la implementación de un modelo educativo 
confesional.

Palabras clave: evaluación del currículo, filosofía de la educación, modelo educativo, validación 
psicométrica

ABSTRACT
This research aimed to propose the design and validation of a measurement scale to estimate the 

effectiveness level in implementing an educational model, considering the philosophical-regulatory, 
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curricular, didactical and resources-infrastructure constructs. This study’s perspective was instrumen-
tal in using a quantitative and empirical approach. The population consisted of teachers and parents 
from approximately 43 private schools in central and southeastern Mexico, belonging to a denomina-
tional educational system. A non-probabilistic technique was used to determine the population sam-
ple by convenience with inclusion criteria. For content validity, the assessment of experts in the area 
of the curriculum was used; and for subscale validity, an internal replicability analysis was performed 
with a proportional stratified segmentation for the analysis of an exploratory data set (n = 574) and 
a confirmatory data set (n = 574). These analyses included Cronbach's α, McDonald's ω, explorato-
ry factor analysis (extraction with maximum likelihood method, fixed number of extraction factors, 
and Promax Kappa rotation), confirmatory factor analysis (χ2 p, CFI, TLI, SRMR, RMSEA), convergent 
validity measured by average variance extracted (AVE) and discriminant validity. Result. According to 
the statistical analysis of this study, the resulting proposed instrument with 57 items is considered a 
valid and reliable contribution for its application in the assessment of effectiveness in implementing 
a denominational educational model.

Keywords: curriculum evaluation, philosophy of education, educational model, psychometric val-
idation

Introducción
La existencia de distintos modelos 

educativos se debe principalmente a las 
diferentes filosofías, las cosmovisiones, 
los enfoques en la vida del ser humano 
y el desarrollo social demandado en la 
actualidad (Azamar-Alonso, 2015). Esta 
diversidad de modelos educativos ge-
nera un desafío a la hora de pretender 
distinguir aspectos esenciales para su 
eficiente implementación, por lo cual es 
indispensable diagnosticarlos. Sin em-
bargo, Aguilar-Esteva et al. (2019) seña-
lan que las propuestas instrumentales 
para diagnosticarlos son escasas.

Sobre el diagnóstico de los modelos 
educativos, Moreno Olivos et al. (2016) 
mencionan que se trata de un proceso 
esencial e imprescindible para la efec-
tividad y la mejora continua, lo cual 
permite identificar elementos clave que 
requieren atención inmediata para al-
canzar los objetivos de aprendizaje. Ade-
más, permite reconocer fortalezas y debi-
lidades en la efectividad de la adopción 
de políticas educativas, la implementa-
ción del currículo escolar y las prácticas 
docentes. Su diagnóstico constituye un 

trampolín que lleva de una dimensión 
puramente filosófica e idealista a una 
dimensión de praxis coherente (Bahena 
Nava et al., 2022).

Con base en lo anteriormente men-
cionado, este estudio consideró como ob-
jetivo diseñar y validar una escala de me-
dida denominada Nivel de Eficacia de la 
Implementación de un Modelo Educativo 
(NEIME), para lo cual se consideró como 
unidad de análisis un sistema educativo 
confesional que abarca el centro y sur de 
México. Cabe mencionar que este modelo 
educativo se encuentra regulado por los 
planes y programas actuales de la Secre-
taría de Educación Pública de México, en 
el contexto de su propia fundamentación 
filosófica, la cual alimenta los esenciales 
curriculares y didácticos que permiten un 
ideal educativo en la formación de los 
estudiantes. Además, determina aspectos 
de la infraestructura física y de los recur-
sos educativos y humanos, aspectos que 
en su conjunto pretenden favorecer la 
calidad de su implementación.

Antecedentes
La investigación existente para el 
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diagnóstico de modelos educativos, en 
su mayoría, considera aspectos tales 
como (a) el grado de conocimiento, (b) 
la comprensión y apropiación, (c) la con-
gruencia, (d) la relevancia, (e) la pertinen-
cia, (f) los factores de éxito o fracaso, (g) 
el perfil del docente, (h) la motivación 
del docente e (i) la efectividad y trascen-
dencia (Aguilar-Esteva, 2019; Díaz Flores 
y Osorio García, 2011; Moreno Olivos et 
al., 2016).

Sin embargo, para Scheau y Nanu 
(2013), los modelos educativos han 
de considerar los cambios actuales de 
la sociedad y deben estar basados en 
valores éticos, estéticos y culturales, 
mientras que el papel de la escuela es 
implementarlos con los estudiantes des-
de el sistema educativo. En este mismo 
contexto, el estudio de Valdés Sánchez y 
Gutiérrez-Esteban (2018) concluyó que 
es indispensable y urgente impregnar 
los modelos educativos de un carácter 
social; es decir, formar ciudadanos felices 
con una formación integral, más moral y 
más ética, por medio de competencias 
orientadas a aspectos tales como (a) la 
capacitación social de las personas, (b) 
el autoaprendizaje y colaboración,  (c) el 
cuidado del planeta, (d) el pensamiento 
crítico, (e) la tolerancia y (f) la sensibili-
dad hacia problemas sociales y hacia la 
educación emocional.

Por otro lado, Moreno Olivos et al. 
(2016) concluyeron que en estudios de 
modelos educativos han de considerarse 
aspectos tales como (a) lo curricular, (b) 
lo didáctico y (c) los recursos y estructura 
física. En cuanto a la dimensión curricu-
lar, refieren la necesidad de que los com-
ponentes curriculares y extracurriculares 
operen de manera eficaz, y que sean 
relevantes, organizados y sistemáticos 
para la formación de los estudiantes. En 
lo que respecta a la dimensión didácti-
ca, refieren que la implementación de un 
modelo educativo es un proceso simbió-

tico que requiere, por un lado, la partici-
pación y actitud del estudiante hacia su 
independencia para aprender y su auto-
rregulación y, por el otro lado, el diseño 
de cursos por parte de los docentes con 
dominio de distintas estrategias didácti-
cas, creando ambientes de aprendizaje 
que propicien la construcción del cono-
cimiento y el desarrollo del autoapren-
dizaje y autorregulación del estudiante. 
Por último, en lo referente a la dimensión 
de recursos y estructura física, refieren 
que el papel de la institución en cuan-
to a proveer las herramientas didácticas, 
las condiciones estructurales, la socia-
lización y democratización del modelo 
educativo tiene un rol vital en su imple-
mentación.

Con base en los antecedentes pre-
sentados, se puede argumentar la ne-
cesidad de estudios relacionados con la 
eficiencia en la implementación de mo-
delos educativos considerando aspectos 
de su naturaleza e integrándolos en un 
mismo estudio. 

A continuación, como marco teórico 
para la valoración integral de la imple-
mentación de un modelo educativo, se 
presenta la definición de modelo edu-
cativo y se definirán los constructos 
considerados en este estudio: filosófi-
co-regulatorio, curricular, didáctica y re-
cursos-infraestructura. 

Marco teórico
Definición de modelo educativo

Los criterios que se toman en cuenta 
para diferenciar y caracterizar un mode-
lo educativo pueden ser filosóficos, so-
ciológicos, psicológicos, antropológicos, 
políticos o económicos. Así, un mode-
lo educativo se puede definir como un 
proceso de educación en un espacio y 
contexto específico, utilizando una es-
tructura social ideal de elementos inte-
rrelacionados que determinan las pautas 
de qué y cómo educar, y que a lo largo 
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del tiempo se expresarán en la cons-
trucción y adecuación de conocimientos 
para cada individuo, con capacidad de 
responder a sus necesidades personales 
y sociales (Sánchez Sánchez, 2013).

Díaz Flores y Osorio García (2011) 
conciben los modelos educativos como 
visiones sintéticas de teorías, enfoques 
pedagógicos o patrones conceptuales 
que orientan la elaboración-análisis de 
los programas de estudios y modelos di-
dácticos, los cuales deben ser trabajados 
de manera integral con los esquemas cu-
rriculares. 

Constructo filosofía
En cuanto al constructo filosófico-re-

gulatorio, en este estudio se consideran 
dos aspectos: (a) las creencias filosóficas 
educativas, las cuales derivan en una 
cosmovisión distintiva y (b) los aspectos 
particulares locales normativos. Sobre 
estos dos aspectos se construye un con-
cepto educativo. 

En ese sentido, la literatura confirma 
que son las presuposiciones metafísi-
cas, epistemológicas y axiológicas las 
que determinan la existencia de cierta 
educación, su currículum y, su función, y 
brindan los criterios para la selección de 
metodologías de la enseñanza (Knight, 
2012). Por ello, una postura filosófica es 
vital en la constitución y en el desarrollo 
de cualquier modelo educativo. 

Ahora bien, en el contexto de la pos-
tura filosófica educativa confesional con-
siderada en este estudio, la educación se 
comprende como el desarrollo armonio-
so de las facultades físicas, mentales y 
espirituales, cuyo objetivo es preparar al 
estudiante para el servicio (White, 2009). 
Además, esta postura educativa particular 
que permea el modelo educativo también 
considera que deben tomarse en cuenta 
las condiciones educativas del país y los 
medios disponibles, dando margen a as-
pectos regulatorios, como son los planes 

y programas de estudio nacionales y las 
políticas educativas, en el contexto de los 
aspectos filosóficos característicos que lo 
sustentan (White, 1971).

Constructo currículum
Johnson (1967) define el término 

currículum como una serie estructurada 
de resultados de aprendizaje que pres-
cribe y anticipa la instrucción. Por su 
parte, Angulo Rasco (1994) agrega que la 
instrucción referida en el currículum ha 
de ser valiosa y digna de ser aprendida, 
ya que con ella a un sujeto se le puede 
calificar como educado; así mismo, este 
autor menciona que el término currícu-
lum puede ser usado para indicar un plan 
para educar a los estudiantes. 

Con estas declaraciones como con-
texto, se concibe al constructo curricu-
lar en este estudio como el conjunto de 
elementos esenciales curriculares con-
formado por conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores para la formación in-
tegral de los estudiantes. En función del 
modelo educativo referente, se conside-
rarán los siguientes elementos: 

1. Comunión con Dios: conjunto de 
aprendizajes de hábitos devocionales 
que contribuyen al desarrollo moral y es-
piritual de los estudiantes, desembocan-
do en una comunión salvadora con Cristo 
(Fisher, 2020).

2. Orientación al trabajo útil: conjunto 
de aprendizajes de hábitos de laborio-
sidad, habilidades prácticas y actitudes 
positivas por medio del trabajo útil que 
contribuyen al desarrollo del carácter y 
un espíritu emprendedor (White, 1971).

3. Misión de servicio: conjunto de 
aprendizajes de hábitos, actitudes y va-
lores para el servicio que contribuyen al 
desarrollo de la sensibilidad y la resolu-
ción creativa de las necesidades de los 
demás (Lough, 2017; White, 2009). 

4. Pensamiento crítico: conjunto de 
aprendizajes de habilidades, actitudes 
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y valores que contribuyen al desarrollo 
de las facultades altas del pensamiento 
para la toma de decisiones sabias (Acosta 
Muñoz, 2018; White, 1971).

5. Reconocimiento y expresión del arte: 
conjunto de aprendizajes de las habilida-
des, actitudes y valores que contribuyen 
a la interpretación y expresión de las 
artes en la vida que armonizan con los 
principios morales (Escalona-Pérez et al., 
2016; Knight, 2012).

6. Estudio de las ciencias: conjunto de 
aprendizajes de conocimientos, habilida-
des, actitudes y valores de las ciencias 
por medio de la observación e investi-
gación que contribuyen a la exploración 
del mundo creado (Morales Jasso et al., 
2021). 

7. Materias instrumentales: conjunto 
de aprendizajes de conocimientos, ha-
bilidades, actitudes y valores para el de-
sarrollo de la lengua materna y el pen-
samiento matemático que favorezcan 
el desenvolvimiento en la vida práctica 
(Secretaría de Educación Pública, 2017). 

8. Socioemocional: conjunto de apren-
dizajes de habilidades, actitudes y valores 
que desarrollan socioemocionalmente al 
individuo, desde una aproximación de au-
toconocimiento y autovaloración para el 
desenvolvimiento en ambientes diversos 
con una ética cristiana (Knight, 2012; Se-
cretaría de Educación Pública, 2017).

9. Salud y estilo de vida saludable: 
conjunto de aprendizajes de conocimien-
tos y hábitos de salud relevantes para 
el desarrollo integral de los individuos 
(White, 2009).

10. Mayordomía: conjunto de apren-
dizajes de actitudes y valores que fo-
mentan la administración en el uso de 
los recursos personales y del entorno, 
proporcionales a las fuerzas y oportuni-
dades individuales (White, 2009).

Constructo didáctica
En un metaanálisis, Martínez R. y Zea 

(2004) lograron percibir un concepto 
abstracto de didáctica donde se repiten 
términos como estrategias de enseñanza 
y recursos (herramientas, procedimientos 
y pensamientos). Estos mismos autores 
declaran que el logro de los aprendiza-
jes del currículum de un modelo educa-
tivo necesita estrategias para hacer más 
eficaz la colaboración del docente en el 
proceso educativo como factor del cual 
depende el desarrollo intelectual y per-
sonal del estudiante. Por otro lado, Ma-
yer (2009) sostiene que las estrategias 
didácticas se utilizan en forma reflexiva 
y flexible.

Con las declaraciones anteriores, en 
esta investigación, el constructo didácti-
ca se refiere a los esenciales didácticos 
que se pueden definir como el conjunto 
de estrategias clave y significativas en un 
modelo educativo para lograr el aprendi-
zaje de los estudiantes mediante la co-
laboración proactiva, reflexiva y flexible 
de los docentes. Partiendo de esta defi-
nición y del modelo educativo referente, 
se consideran las siguientes estrategias 
didácticas: 

1. Aprendizaje por descubrimiento: 
conjunto de técnicas congruentes con las 
formas y niveles de aprender de las per-
sonas, donde estas tienen un rol activo 
para descubrir y aplicar el conocimiento. 
Actividades como manipular, buscar, ex-
plorar y analizar son utilizadas para esti-
mular la curiosidad y desarrollar la capa-
cidad de aprender a aprender (Eleizalde 
et al., 2010).

2. Desarrollo de competencias: conjun-
to de técnicas que apuntan al desarrollo 
de comportamientos sociales, comporta-
mientos afectivos, habilidades cognosci-
tivas, habilidades psicológicas, habilida-
des sensoriales y habilidades motoras 
que permiten saberes de ejecución (pen-
sar, interpretar y actuar) en distintos es-
cenarios desde sí y para los demás, de tal 
forma que tengan relevancia para vivir 
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exitosamente en la sociedad (Secretaría 
de Educación Pública, 2017).

3. Transferencia del conocimiento: 
conjunto de técnicas para desarrollar 
la capacidad de aplicar lo aprendido en 
un contexto específico en un nuevo con-
texto (cercano o lejano) utilizando otras 
habilidades y por la proyección-organi-
zación de situaciones basadas en proble-
mas reales (Touriñán López, 2019).

4. Aprendizaje colaborativo: conjunto 
de técnicas que promueven el intercam-
bio de conocimientos por medio de un 
diálogo significativo entre pares, partici-
pación efectiva y respetuosa, responsabi-
lidad individual, alta motivación e igual-
dad de oportunidades para el desarrollo 
de tareas, construcción del conocimiento 
y solución de problemas de tal forma que 
el estudiante se apropie de la informa-
ción, produciendo resultados positivos 
en distintos ámbitos (Universidad EIA, 
2020).

5. Vínculo con el hogar y la iglesia: 
conjunto de técnicas que promueven la 
colaboración entre las entidades socia-
les fundamentales para la educación y 
formación, no excluyentes entre sí, en 
las que se desenvuelven los estudiantes 
considerando la naturaleza, las necesi-
dades y el currículum para su desarrollo 
integral (Ibáñez-Martín y Fuentes, 2021; 
Knight, 2012).

6. Tutoría: conjunto de técnicas que 
incluyen el acompañamiento cercano, 
individualizado, sistemático y constante 
del estudiante para apoyar y facilitar el 
proceso de todas las formas de aprendi-
zaje (cognitivo, emocional y sociocultu-
ral). Este acompañamiento es una fun-
ción docente, que debe ser responsable, 
capaz y profesional para asesorar, guiar y 
orientar al estudiante (Obaya V. y Vargas 
R., 2014).

7. Modelaje docente: en esta técnica 
didáctica intervienen el estado de de-
sarrollo del estudiante y el prestigio y 

la competencia del docente. Por un lado, 
implica que el estudiante desee imitar 
al docente y, por el otro, que el docente 
practique, ilustre y sea lo que espera que 
desarrollen sus pupilos en los ámbitos 
físico, mental, espiritual y socioemocio-
nal (Contreras y Sepúlveda, 2015; White, 
2009). 

Constructo recursos-infraestructura 
El constructo recursos-infraestruc-

tura se relaciona con aspectos físicos y 
humanos que inciden en la implementa-
ción de un modelo educativo. 

Para la Secretaría de Educación Pú-
blica (2017), el inmueble escolar es parte 
fundamental de las condiciones necesa-
rias para el aprendizaje. Este organismo 
refiere que la infraestructura y el equi-
pamiento incluye factores tales como 
(a) mobiliario suficiente y adecuado, (b) 
espacios de amplias dimensiones para la 
realización de proyectos de asignaturas 
académicas o de áreas de desarrollo, (c) 
buena iluminación, contactos eléctricos 
y agua según los requerimientos, (d) co-
nectividad, red interna, equipos de cóm-
puto u otros dispositivos electrónicos y 
(e) diversidad de materiales educativos 
disponibles para maestros y estudiantes 
para cada asignatura, materia o ámbito. 
Estos factores son determinantes para la 
buena gestión del currículo y de la prác-
tica pedagógica de los docentes en ser-
vicio, reconociendo que el aprendizaje no 
es un proceso facilitado únicamente por 
la enseñanza y el aprendizaje, sino que 
considera espacios con características 
sociales y físicas específicas, cuyas nor-
mas y expectativas facilitan o dificultan 
el aprendizaje de los estudiantes.

Por otro lado, el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (2019) 
establece, dentro de sus estatutos para la 
evaluación de objetos curriculares, con-
siderar el aspecto de la infraestructura, 
aspecto que, según White (1971), ha de 
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considerar el tamaño de los espacios, la 
ventilación de las aulas, la iluminación, 
los detalles sanitarios y el mobiliario 
apropiado y el recurso humano.

Método
La perspectiva metodológica de este 

estudio fue instrumental con un enfoque 
cuantitativo y empírico.

Por medio de la revisión de la lite-
ratura, se constató que las propuestas 
instrumentales para estimar modelos 
educativos están delimitadas a ciertos 
contextos (Aguilar-Esteva et al., 2019). 
Así que, con base en las características 
y en la implementación operativa del 
modelo educativo confesional en cues-
tión, al escrutinio científico-académico 
y al análisis de la literatura, se procedió, 
en una primera instancia, a la construc-
ción de escalas de medida para cuatro 
constructos (filosofía con nueve ítems, 
currículo con 46 ítems, didáctica con 
nueve ítems e infraestructura-equipa-
miento-recursos con tres ítems). La bate-
ría instrumental fue propuesta con una 
escala tipo Likert de siete puntos, que va 
desde totalmente en desacuerdo (1) hasta 
totalmente de acuerdo (7).

Para la validez de contenido, la bate-
ría instrumental teórica se sometió a eva-
luación en lo que respecta a la claridad 
y pertinencia, otorgando plena libertad 
a los evaluadores para expresar sus opi-
niones y sugerencias de modificaciones. 
Esta evaluación fue propuesta con una 
escala tipo Likert de cinco puntos, que 
va desde totalmente confuso/impertinente 
(1) hasta totalmente claro/pertinente (5) y 
se invitó a participar como evaluadores a 
cinco expertos en el área de currículo: un 
director de escuela con una trayectoria 
de más de 18 años en la administración 
escolar, un director académico con una 
trayectoria de más de 25 años en propo-
ner e implementar modelos educativos a 
nivel superior, un director académico con 

una trayectoria de más de 20 años en la 
gestión regulatoria de modelos educati-
vos a nivel superior, un director curricular 
de una institución superior con una tra-
yectoria de más de 10 años y un director 
de educación de un sistema educativo 
con más de 12 años de experiencia.

La población (N = 5213) estuvo cons-
tituida por 713 docentes y 4500 padres 
de alumnos de 43 escuelas privadas del 
centro y sureste de México, pertenecien-
tes a un sistema educativo confesional.

La muestra poblacional fue determi-
nada con la técnica no probabilística por 
conveniencia. Como criterio de inclusión, 
se consideraron idóneas dos categorías 
de individuos: (a) docentes que tuvieran 
una experiencia laboral con por lo me-
nos dos años en este sistema educativo y 
(b) padres que tuvieran a sus hijos inscri-
tos por lo menos dos años consecutivos. 

Para la recolección de los datos se 
concertaron dos reuniones virtuales de 
inducción, una para docentes y otra para 
padres. En estas reuniones se les explicó 
el propósito del estudio y se levantó una 
base de datos para determinar el núme-
ro posible de participantes en el estudio. 
A los docentes se les indicó el procedi-
miento para que extendieran la invita-
ción y seleccionaran, por conveniencia, 
a los padres que habrían de participar 
de las 43 escuelas. Este procedimiento 
se realizó para tres categorías de docen-
tes: (a) docentes de educación primaria, 
quienes debían invitar y seleccionar a 
dos padres de alumnos del grado en que 
impartían cátedra; (b) docentes de edu-
cación secundaria y media superior con 
grupo asesorado, quienes debían invitar 
y seleccionar a dos padres de estudiantes 
de ese grupo; y (c) docentes de educación 
secundaria y media superior sin grupo 
asesorado, quienes debían invitar y se-
leccionar a dos padres de alumnos que 
pertenecían a grupos donde el docente 
tenía mayor carga horaria. Se indicó a los 
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docentes de las tres categorías que se 
aseguraran de que la selección no coin-
cidiera con padres o madres que ya ha-
bían sido invitados por algún otro colega 
para participar del estudio. Por último, en 
otras dos reuniones posteriores, se les 
proveyó el enlace electrónico de la bate-
ría instrumental.

La batería instrumental se adminis-
tró mediante la plataforma de Google 
Forms, donde se alcanzó la participación 
de 557 docentes y 737 padres de familia, 
conformando un conjunto de datos ini-
cial de 1294 casos.

Para el tratamiento de este conjun-
to de datos, en una primera instancia, se 
identificaron algunos valores perdidos 
en el constructo infraestructura-equi-
pamiento-recursos para cuatro partici-
pantes, motivo por el cual se les imputó 
el valor medio de la escala. En segunda 
instancia, se examinó la presencia de da-
tos atípicos (los que estuvieron de 1.5 a 
3 veces la distancia del rango intercuar-
til) y datos extremos (los que estuvieron 
a más de 3 veces la distancia del rango 
intercuartil). En esta instancia se identi-
ficaron 200 casos que se excluyeron del 
conjunto de datos inicial, quedando con-
formado el conjunto de datos final (N = 
1094).

El conjunto de datos final presentó 
la siguiente distribución de frecuencias 
en cuanto a sus datos demográficos: (a) 
para el sexo, el 80.4 % fueron mujeres 
(n = 880) y el 19.6 % fueron hombres (n 
= 214); (b) para el nivel académico de 
los participantes, el 66.7 % reportaron 
licenciatura (n = 730) y el 33.3 % restan-
te se dividió entre educación secundaria 
(9.3%, n = 102), preparatoria (14.4 %, n = 
157) y posgrado (9.6 %, n = 105); (c) para 
el rol de los participantes, el 56.4 % fue-
ron padres de alumnos (n = 617) y el 43.6 
% fueron docentes (n = 477); (d) en lo 
referente a los años de permanencia en 
el sistema educativo, el 28.9 % mencionó 

tener 10 años o más en el sistema (n = 
316), seguido por cuatro años de perma-
nencia (9.6 %, n = 105), tres años (8.6 %, n 
= 94) y 5 años (8.6 %, n = 94); (e) para las 
zonas o campos en los que se ubican las 
escuelas, el porcentaje más pequeño fue 
para la región del Istmo (5.8 %, n = 63) y 
el mayor porcentaje fue para la región del 
Pacífico Sur (15.2 %, n = 166), compartien-
do ese mismo porcentaje con la región 
del Sureste de Veracruz; y (f) se obtuvo 
representación de 40 de las 43 escuelas 
con las que opera el sistema educativo 
bajo estudio en esa zona de México. 

Para la validez de la batería instru-
mental, se realizó un análisis de repli-
cabilidad interno (Osborne y Fitzpatrick, 
2012), que consistió en segmentar el 
conjunto de datos final en dos (conjunto 
de datos exploratorio y conjunto de da-
tos confirmatorio); para ello, se consideró 
una segmentación estratificada propor-
cional a la interacción de los datos de-
mográficos: escuela participante (nom-
bre de cada una de las 40 escuelas que 
tuvieron participación), género del parti-
cipante (masculino y femenino) y rol del 
participante (docente o padre). Dentro de 
la interacción de estos tres estratos, se 
eligió de forma aleatoria simple al 50 % 
de los participantes para cada uno de los 
conjuntos de datos segmentados (Nexplora-

torio = 547, Nconfirmatorio = 547).
Se utilizaron las siguientes técnicas 

estadísticas para determinar la confiabi-
lidad y la validez del instrumento: índice 
de acuerdo V de Aiken (V > .70), alfa   de 
Cronbach (α > .700),   de omega de McDo-
nald (ω > .700), análisis factorial explora-
torio (extracción con el método de máxi-
ma verosimilitud, número fijo de factores 
de extracción y rotación promax Kappa 
4), análisis factorial confirmatorio (p de 
χ2 > .05, CFI > .95, TLI > .95, SRMR < .05, 
RMSEA < .05), validez convergente medi-
da por la varianza media extraída (AVE 
> .500) y validez discriminante (  > r 
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interfactores).

Resultados
En esta sección se comparten los es-

tadísticos resultantes de diseñar y vali-
dar escalas de medida para la estimación 
del nivel de eficacia de la implementa-
ción de un modelo educativo. 

Validez de contenido 
Las observaciones y evaluaciones de 

los cinco expertos fueron insumos para 
el rediseño de la propuesta teórica de la 
batería instrumental. En la evaluación de 
la claridad de los ítems, el rango de la 
media aritmética fue de entre 2.8 y 3.8, 
siendo la media aritmética general de re-
gular a algo claro (M = 3.51, DE = 0.18). En 
la evaluación de la pertinencia, el rango 
de la media aritmética fue de entre 3.8 y 
5, siendo la media aritmética general de 
algo pertinente a totalmente pertinente (M 
= 4.47, DE = 0.37).

La Tabla 1 presenta el índice de 
acuerdo de los jueces (V de Aiken) res-
pecto de la claridad y pertinencia de 
cada ítem, evaluados mediante análisis 
estadísticos (M, Mdn y DE) y observacio-
nes empíricas de los expertos. Con base 
en estos resultados, así como en los as-
pectos esenciales del modelo teórico del 
estudio, se procedió a descartar, modi-
ficar y agregar ítems. A continuación, se 
describen algunos ejemplos representa-
tivos de este proceso.

En el caso del constructo de filosofía, 
los ítems F_3 (V = .55 [.34 - .74] para cla-
ridad y V = .80 [.58 - .92] para pertinen-
cia) y F_5 (V = .55 [.34 - .74] para claridad 
y V = .80 [.58 - .92] para pertinencia) no 
alcanzaron el umbral mínimo de .70 en 
claridad. Adicionalmente, los expertos 
señalaron que su contenido estaba im-
plícito en otros ítems del constructo, lo 
que justificó tomar la decisión de su eli-
minación.

Por otro lado, los ítems F_1 (V = .60 

[.39 - .78] para claridad y V = .95 [.76 - 
.99] para pertinencia) y F_4 (V = .45 [.26 
- .66] para claridad y V = .75 [.53 - .89] 
para pertinencia) fueron modificados en 
su redacción. Estas modificaciones se 
fundamentaron en su relevancia para 
aspectos teóricos (fundamento filosófico) 
y regulatorios (normas de organismos 
gubernamentales). Originalmente, am-
bos ítems estaban acompañados de una 
pregunta guiadora general para todo el 
instrumento: “¿Consideras que el modelo 
educativo...?”; sin embargo, se optó por 
redactar declaraciones guiadoras espe-
cíficas para cada constructo, mejorando 
así la claridad del instrumento. La nueva 
declaración guiadora para este construc-
to quedó como: “El modelo educativo de 
la escuela, en su aspecto filosófico-re-
gulatorio, ha sido implementado…”; en 
consecuencia, las versiones modificadas 
de los ítems mencionados anteriormente 
son las siguientes:

F_1: "Con fundamento en las Sagra-
das Escrituras".

F_4: "Considerando la reforma educa-
tiva elaborada por la Secretaría de Edu-
cación Pública".

En cuanto a la ampliación de ítems, 
los constructos didáctica e infraestructu-
ra-equipamiento-recursos experimentaron 
un crecimiento. El número de ítems en el 
constructo didáctico aumentó de 9 a 35 
y el de infraestructura-equipamiento-re-
cursos de 3 a 25. Cabe mencionar que, 
estadísticamente, en el análisis de con-
tenido del constructo didáctico, sus ítems 
obtuvieron valores V de .65 [0.43 - .82] 
para claridad (segundo valor más alto del 
instrumento) y de .80 [.58 - .92] hasta .95 
[.76 - .99] para pertinencia. En el caso del 
constructo de infraestructura, los ítems 
originales alcanzaron valores V de .70 
[.48 - .85] para claridad (el más alto del 
instrumento) y de .75 [.53 - .89] para per-
tinencia. Los ajustes en ambos construc-
tos respondieron a observaciones de los 
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1.79
1.34
1.34
1.34
1.34
1.67
1.34
1.52
1.34
1.34
1.34
1.79

0.45
0.45
1.79
1.73
1.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.45
0.45
0.45
0.55
0.55
0.89
0.45
0.45
0.45
1.79
0.45
1.79
1.79
1.79
1.79
1.73
0.45
1.79
1.79
1.79
0.45
1.73
1.79
0.45
0.45
1.73
1.79
1.79
1.79
0.45
1.73
0.45
1.79
0.45
0.45
0.89
0.45
0.45
0.45
0.89

4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

.60

.60

.55

.45

.55

.65

.65

.65

.70

.55

.60

.60

.60

.60

.60

.65

.65

.65

.60

.65

.65

.65

.65

.55

.65

.65

.65

.65

.65

.65

.60

.55

.65

.60

.65

.55

.55

.55

.65

.65

.65

.65

.60

.65

.60

.65

.65

.65

.55

.95

.95

.80

.75

.80
1.00
1.00
1.00
1.00

.95

.95

.95

.90

.90

.85

.95

.95

.95

.70

.95

.80

.80

.70

.80

.75

.95

.70

.80

.80

.95

.75

.70

.95

.95

.75

.80

.80

.70

.95

.75

.95

.80

.95

.95

.85

.95

.95

.95

.85

.30

.39

.34

.26

.34

.43

.43

.43

.48

.34

.39

.39

.39

.39

.39

.43

.43

.43

.39

.43

.43

.43

.43

.34

.43

.43

.43

.43

.43

.43

.39

.34

.43

.39

.43

.34

.34

.34

.43

.43

.43

.43

.39

.43

.39

.43

.43

.43

.34

.76

.76

.58

.53

.58

.84

.84

.84

.84

.76

.76

.76

.70

.70

.64

.76

.76

.76

.48

.76

.58

.58

.48

.58

.53

.76

.48

.58

.58

.76

.53

.48

.76

.76

.53

.58

.58

.48

.76

.53

.76

.58

.76

.76

.64

.76

.76

.76

.64

.99

.99

.92

.89

.92
1.00
1.00
1.00
1.00

.99

.99

.99
.97
.97
.95
.99
.99
.99
.85
.99
.92
.92
.85
.92
.89
.99
.85
.92
.92
.99
.89
.85
.99
.99
.89
.92
.92
.85
.99
.89
.99
.92
.99
.99
.95
.99
.99
.99
.95

.78

.78

.74

.66

.74

.82

.82

.82

.85

.74

.78

.78

.78

.78

.78

.82

.82

.82

.78

.82

.82

.82

.82

.74

.82

.82

.82

.82

.82

.82

.78

.74

.82

.78

.82

.74

.74

.74

.82

.82

.82

.82

.78

.82

.78

.82

.82

.82

.74

V de Aiken V de Aiken
IC 95 % IC 95 %

M MMdn MdnDE DELI LILS Id Pregunta LSV de Aiken V de Aiken

Claridad Pertinencia

Tabla 1
Estadísticos de claridad y pertinencia para la validez de contenido 
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expertos y evidencia de la literatura, más 
que al aspecto estadístico. Por ejemplo, 
se destacó que un único ítem no era su-
ficiente para valorar estrategias didác-
ticas como el aprendizaje por descubri-
miento, ni para evaluar adecuadamente 
el constructo infraestructura-equipamien-
to-recursos, ya que ambos constructos 
requieren incluir múltiples elementos 
representativos.

Como ejemplo, para el aprendizaje 
por descubrimiento se tenía originalmen-
te una pregunta guiadora general: “¿Con-
sideras que el modelo educativo...?”, 
acompañada de un único ítem: “Utiliza 
el descubrimiento como estrategia di-
dáctica educativa”. Tras integrar atributos 
específicos del aprendizaje por descubri-
miento, esta sección se amplió a cinco 
ítems bajo una nueva declaración guia-
dora: “El modelo educativo de la escuela, 
en su aspecto didáctico, propicia…”:

• "El descubrimiento de conocimien-
tos como estrategia de enseñanza do-
cente".

• "El descubrimiento de conocimien-
tos con la participación activa del estu-
diante".

• "El descubrimiento de conocimien-
tos fomentado por la exploración guiada 
de los recursos para el aprendizaje".

• "El descubrimiento de conocimien-
tos estimulando la curiosidad median-
te la manipulación de recursos para el 
aprendizaje".

• "El descubrimiento de conocimien-
tos desarrollando la capacidad de au-
toaprendizaje a través de la búsqueda de 
recursos para el aprendizaje".

Luego de los cambios sugeridos, se re-
nombraron tres constructos (filosofía por 
filosófico-regulatorio, currículo por curri-
cular e infraestructura-equipamento-re-
cursos por recursos-infraestructura). Es 

3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.80
3.80
3.80

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4

1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.64
1.64
1.64

.65

.65

.65

.65

.65

.65

.65

.65

.65

.65

.65

.65

.65

.65

.65

.70

.70

.70

.43

.43

.43

.43

.43

.43

.43

.43

.43

.43

.43

.43

.43

.43

.43

.48

.48

.48

.82

.82

.82

.82

.82

.82

.82

.82

.82

.82

.82

.82

.82

.82

.82

.85

.85

.85

C_41
C_42
C_43
C_44
C_45
C_46
D_1
D_2
D_3
D_4
D_5
D_6
D_7
D_8
D_9
IER_1
IER_2
IER_3

4.80
4.80
4.40
4.80
4.80
4.60
4.80
4.80
4.80
4.80
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.00
4.00
4.00

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.45
0.45
0.89
0.45
0.45
0.55
0.45
0.45
0.45
0.45
1.79
1.79
1.79
1.79
1.79
1.73
1.73
1.73

.95

.95

.85

.95

.95

.90

.95

.95

.95

.95

.80

.80

.80

.80

.80

.75

.75

.75

.76

.76

.64

.76

.76

.70

.76

.76

.76

.76

.58

.58

.58

.58

.58

.53

.53

.53

.99

.99

.95

.99

.99
.97
.99
.99
.99
.99
.92
.92
.92
.92
.92
.89
.89
.89

Nota. M es la media aritmética, Mdn es la mediana, DE es desviación estándar, V de Aieken es el 
índice de acuerdo de los jueces, LI es el intervalo de confianza inferior al 95% para la V de Aiken, 
LS es el intervalo de confianza superior al 95% para la V de Aiken. 

V de Aiken V de Aiken
IC 95 % IC 95 %

M MMdn MdnDE DELI LILS Id Pregunta LSV de Aiken V de Aiken

Claridad Pertinencia
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así que la propuesta de la batería instru-
mental para su estudio de la piloto que-
dó integrada por las dimensiones filosófi-
co-regulatoria, con siete ítems; curricular, 
con 38 ítems; didáctica, con 35 ítems; y 
recursos-infraestructura, con 25 ítems. 

Estos cambios permiten inferir una 
mayor precisión en la valoración de los 
constructos y alinean los ítems con las 
bases teóricas y normativas del modelo 
educativo en estudio.

Supuesto de normalidad
Se contrastó el supuesto de norma-

lidad general de la batería instrumen-
tal, tanto para el conjunto de datos ex-
ploratorio como para el confirmatorio, 
utilizando el estadístico de Kolmogo-
rov-Smirnov. En una primera instancia, se 
infirió cierto grado de violación de este 
supuesto para ambos conjuntos de datos 
(Zexploratorio = .070,  pexploratorio < .001; Zconfirma-

torio = .048, pconfirmatorio = .005). Sin embargo, 
se procedió a triangular el supuesto de 
normalidad verificando los estadísticos 
de asimetría (As) y curtosis (K), esperando 
valores en un rango de -1 a 1. Los resul-
tados de estos estadísticos (Asexploratorio = 
-.233 y Kexploratorio = -.852; Asconfirmatorio = -.113 
y Kconfirmatorio = -.852) permitieron inferir 
que no hay una violación severa del su-
puesto de normalidad en los conjuntos 
de datos. 

Validez de constructo
Análisis factorial exploratorio inicial de 
los constructos 

El análisis factorial exploratorio se 
realizó considerando, inicialmente, una 
batería instrumental de 105 ítems, agru-
pados en diferentes constructos y dimen-
siones: FR con dos dimensiones, CU con 
diez dimensiones, DI con ocho dimensio-
nes y RI con seis dimensiones. A partir de 
los datos obtenidos, se procedió a elimi-
nar ciertos ítems, comenzando con los 
siguientes del constructo CU:

• El ítem 6, por presentar correlacio-
nes mayores que .100 y una comunalidad 
menor que .300.

• El ítem 5, debido a que presentó 
cargas factoriales similares en seis di-
mensiones distintas.

• El ítem 7, ya que dejó de tener ítems 
acompañantes en la dimensión trabajo 
útil, lo que resultó en la reducción del 
constructo CU a nueve dimensiones.

• El ítem 33, por presentar cargas fac-
toriales similares en cuatro dimensiones.

• El ítem 32, cuya carga factorial se 
ubicó en la dimensión socioemocional, 
aunque pertenecía a la dimensión salud.

• El ítem 17, que presentó su carga fac-
torial en la dimensión pensamiento crítico, 
a pesar de pertenecer a la dimensión arte.

• El ítem 35, al mostrar cargas fac-
toriales similares entre las dimensiones 
salud y mayordomía.

• Finalmente, el ítem 34, que quedó 
aislado en la dimensión salud, lo que re-
dujo aun más el constructo CU, dejándo-
lo con ocho dimensiones.

En relación con los ítems eliminados 
del constructo CU, si bien respondieron 
a aspectos estadísticos, cabe destacar 
que existen explicaciones empíricas para 
estas observaciones. Por ejemplo, en el 
caso del ítem 17, la carga en la dimen-
sión pensamiento crítico, esto puede atri-
buirse a que el ámbito de las artes, en sus 
diversas manifestaciones, estimula este 
tipo de razonamiento al requerir la apli-
cación de principios y valores. Asimismo, 
los ítems de la dimensión salud, que car-
garon en las dimensiones socioemocional 
(ítem 32) y mayordomía (ítem 35), reflejan 
una relación natural entre estos aspec-
tos y la salud integral de los estudiantes, 
impactando directamente en su desem-
peño personal y social.

Por otro lado, el análisis permitió 
identificar y eliminar ciertos ítems del 
constructo DI, sin modificar sus ocho 
dimensiones. Los ítems eliminados fueron:
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• El ítem 19, por presentar una cova-
rianza menor que .200.

• El ítem 14, debido a una comunali-
dad menor que .300.

• El ítem 30, por mostrar cargas facto-
riales semejantes en cuatro dimensiones.

• Los ítems 22 y 23, que cargaron en 
la dimensión vinculación con el hogar.

Específicamente, los ítems 22 y 23 
pertenecían originalmente a la dimensión 
vinculación con la iglesia. Esto puede ex-
plicarse empíricamente considerando que 
el docente actúa como intermediario para 
fomentar el vínculo entre el hogar y la 
escuela, además de enseñar principios bí-
blicos relacionados con ambos contextos.

Finalmente, el análisis exploratorio 
del constructo RI permitió identificar la 
eliminación de los siguientes ítems, redu-
ciendo sus dimensiones de seis a cinco:

• El ítem 16, cuya carga factorial co-
rrespondió a la dimensión equipo.

• Los ítems 12 y 24, debido a que sus 
comunalidades excedieron el valor de 1 
en las rotaciones, causando infracciones 
estadísticas.

• Los ítems 11, 13, 14 y 15, que carga-
ron en la dimensión espacio físico.

En este último caso, los ítems eli-
minados se relacionaban con aspectos 
como equipos actualizados para labo-
ratorios, equipos adecuados para talle-
res manuales, instrumentos para artes y 
equipos tecnológicos para la enseñanza 
y el aprendizaje. Estas características es-
tán implícitas en la dimensión espacio 

físico, ya que hacen referencia a la nece-
sidad de instalaciones adecuadas para el 
desarrollo de actividades artísticas y ta-
lleres, y la disponibilidad de materiales y 
mobiliario que favorezcan el aprendizaje 
y el servicio a los estudiantes.

Después de eliminar algunos ciertos 
ítems para cada uno de los constructos 
en el conjunto de datos exploratorio, se 
identificaron correlaciones significativas 
positivas (rmin = .129, rmax = .851) con va-
lores del determinante (D) muy cercanos 
al valor 0 (ver Tabla 2), lo cual permitió 
inferir que los ítems de cada una de las 
matrices por separado están altamente 
intercorrelacionados, pero no depen-
dientes los unos de los otros.

En cuanto a la técnica de adecuación 
muestral y esfericidad de Bartlett, los re-
sultados mostraron valores para el KMO 
superiores a .800 y para el p valor de χ2 
de Bartlett inferiores a .05 (ver Tabla 2), 
lo cual permitió inferir la pertinencia para 
continuar con el análisis factorial explora-
torio de cada uno de los constructos.

Por otro lado, tal como se observa en 
la Tabla 21 en la columna σ2 de la Tabla 
2, se encontraron porcentajes de varian-
zas poblacionales que explican más del 
60 % de la información de cada uno de 
los constructos en el conjunto de datos 
exploratorio.  

Respecto de las pruebas de bondad 
de ajuste, los resultados permitieron 
inferir que no ajustan, en una primera 
instancia, dado que el p valor de χ2 de

Filosófico-
  regulatorio
Curricular
Didáctica
Recursos-
  infraestructura

Constructo D χ2 χ2KMO σ2gl glp prmin rmax

.428

.129

.246

.263

.894

.963

.955

.942

63.8

65.9
62.0
69.3

21

703
595
300

8

368
371
165

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.759

.744

.770

.851

.016

7.423E-13
2.397E-11
7.778E-10

2233.029

14872.191
13046.405
11302.946

60.552

665.906
969.212
668.573

Correlaciones Esfericidad de Barlett Bondad de ajuste

Tabla 2
Estadísticos resultantes del análisis factorial exploratorio inicial 
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Filosófico-regulatorio
Curricular
Didáctica
Recursos-infraestructura

Constructo χ2 gl p CFI TLI SRMR RMSEA Inferior Superior

0.989
0.970
0.987
0.996

0.973
0.962
0.981
0.995

0.018
0.027
0.021
0.020

0.060
0.046
0.037
0.024

0.023
0.039
0.028
0.000

0.100
0.052
0.045
0.039

4
181
107
44

.017

.001

.001

.074

12
389
188
58.2

IC RMSEA

Tabla 3
Estadísticos resultantes del análisis factorial confirmatorio

Tabla 4
Estadísticos para la confiabilidad general

bondad de ajuste no es fue superior a .05 
(ver Tabla 2).

Como resultado de este análisis 
exploratorio, la estructura de los cons-
tructos quedaron como siguen: (a) cons-
tructo filosófico-regulatorio, con dos 
dimensiones: filosófica y regulatoria; 
(b) constructo curricular, con ocho di-
mensiones: comunión con Dios, servi-
cio, pensamiento crítico, artes, ciencias, 
lengua y matemáticas, socioemocional 
y mayordomía; (c) constructo didáctico, 
con ocho dimensiones: descubrimiento, 
competencias, transferencia, colabora-
ción, vinculación con el hogar, vincula-
ción con la iglesia, tutoría y modelaje; y 
(d) constructo recursos-infraestructura, 
con cinco dimensiones: materiales, mo-
biliario, instalaciones, espacios físicos y 
recursos humanos.

Análisis factorial confirmatorio de los 
constructos

Para el análisis factorial confirmato-
rio de cada uno de los constructos, en 
el conjunto de datos correspondiente, 
se eliminaron los ítems que en su cova-

rianza presentaron valores acumulados 
en los índices de modificación con un 
valor mayor que 20. Por ejemplo, para la 
dimensión FR, se eliminaron los ítems 3 
y 4; en la dimensión CU, se eliminaron 
los ítems 1, 18, 22, 26, 27, 28 y 31; del 
constructo DI, se eliminaron los ítems 1, 
4, 5, 6, 9, 12, 13, 17, 20, 29, 31 y 35; y, del 
constructo RI, se eliminaron los ítems 1, 
9, 17, 18, 19 y 20. En cuanto a los índi-
ces de bondad de ajuste de cada uno de 
los constructos, se infiere un muy buen 
ajuste estadístico (ver Tabla 3), ya que se 
superan, en la mayoría de los índices de 
ajuste, los umbrales establecidos para 
esta investigación (p de χ2 > .05, CFI > .95, 
TLI > .95, SRMR < .05 RMSEA < .08).

Confiabilidad interna y compuesta 
Para la confiabilidad general interna 

de los constructos, se encontraron coefi-
cientes alfa de Cronbach que van desde 
una confiabilidad regular (α > .700) a muy 
buena (α > .900). Estos mismos hallazgos 
se corroboran al utilizar la confiabilidad 
compuesta, según el coeficiente omega 
de McDonald (ver Tabla 4).

Constructo

Filosófico-regulatorio
Curricular
Didáctica
Recursos-Infraestructura

.752

.941

.937

.900

.776

.943

.939

.905

ω α

Validez convergente y discriminante
En la Tabla 5 se puede observar que 

todas las dimensiones de cada uno de 
los constructos presentaron un valor de 
AVE mayor a .500, por lo cual se infiere 
una validez convergente, y a su vez, las 
dimensiones de todos los constructos 
discriminan apropiadamente entre sí. Nota. α = Alfa de Cronbach;  ω = Omega de McDonald
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El valor en negrita [√AVE] es superior al 
valor de las correlaciones interfactores 
que se encuentran debajo de este para 
un constructo en particular. 

Por su parte, es importante considerar 
que la confiabilidad interna (α) y la con-
fiabilidad compuesta (ω) por dimensiones, 
para tres de los constructos, presentan 

Filosófico- 
  regulatorio

Curricular

Didáctica

Infraes-
  tructura-  
  recursos

F1: Filosófica
F2: Regulatoria

F1: Comunión
  con Dios
F2: Servicio
F3: Pensamien-
  to crítico
F4: Arte
F5: Ciencias
F6: Lengua y 
  Matemáticas
F7: Socio- 
  emocional
F8: Mayordo-
  mía

F1: Descubri-
  miento
F2: Competen-
  cias
F3: Transferen-
  cia
F4: Colabora-
  ción
F5: Vinculación 
  con el hogar
F6: Vinculación 
  con la iglesia
F7: Tutoría
F8: Modelaje

F1: Materiales
F2: Mobiliario
F3:  Instala-
  ciones
F4: Espacios 
  físicos
F5: RRHH

Constructo Dimensión

  

  

.891

.878

  

  

.846

.837

.691

.578

.580

.927

.838

.568

.623

.668

.932 

.570

  

 

 
.879

.752

.589

.923

.606

.620

 

.844

.892

.796

.744

.663

.638

.556

.496

.893

.841 

.672

.649

.479

.502

.605

.915

.810 

.522 

.440

.545

.809

.813

.810

.842

.812

.791

.849

.831

.863

.762

.810

.753

.868

.721

.861

.899

.849

.927

.893 

.771 

.877 

.755

  

 

 
.905

.610

.920

.656

  

  

.871

.844

.785

.763

.600

.576

.854

.817

.803

.587

.620

.685

.811

.535 

.536 

.504

.712

.719

.795

.759

.716

.686

.773

.819

.793

.741

.798

.731

.860

.694

.852

.847

.771

.925

.838 

.658 

.870 

.735 

  

 

 
.828
.792

.679

.645

.833

.705

.654

.741

.857 

.709

.647

.848

.642

.620

.635

.545

.522

.370

.363

.860

.661

.743

.700

.708

.525

.541

.624

.961

.721 

.594 

.427 

.442 

.542

.805

.806

.809

.837

.805

.784

.842

.831

.859

.761

.807

.752

.867

.721

.860

.898

.840

.926

.891 

.751 

.877 

.755

α ω AVE r F1 r F2 r F3 r F4 r F5 r F6 r F7 r F8

Tabla 5
Confiabilidad, validez convergente y discriminante de los constructos

Nota. El valor en negrita representa la raíz cuadrada de la AVE de la dimensión correspondiente.

valores superiores a .700. Por ello se in-
fiere una confiabilidad de regular a muy 
buena por dimensión, a excepción de la 
dimensión filosófica (α = .542; ω = .545) 
del constructo filosófico-regulatorio. 
Para esta última dimensión, aunque los 
coeficientes de confiabilidad permiten 
inferir una confiabilidad insuficiente, se 
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Tabla 6
Estadísticos resultantes del análisis factorial exploratorio final

Nota. Elaboración propia.

Filosófico-
  regulatorio
Curricular
Didáctica
Recursos-
  infraestructura

Constructo D χ2 χ2KMO σ2gl glp prmin rmax

.462

.206

.266

.287

.833

.944

.917

.888

72.6

67.4
70.7
73.7

10

231
153

66

1

83
37
16

<.001

<.001
<.001
<.001

.021

.002

.304

.095

.759

.741

.755

.851

.069

6.524E-7
3.382E-5
.001

1454.776

7660.171
5550.422
4391.255

5.291

124.529
40.876
23.755

Correlaciones Esfericidad de Barlett Bondad de ajuste

tomó la decisión de retener esta dimen-
sión, ya que cumple los parámetros de la 
validez convergente (AVE > .500), discri-
minante y de ajuste en el modelo de me-
dida y, sobre todo, porque este factor es 
relevante para precisar el fundamento 
del modelo educativo cuya implementa-
ción se valora.

Análisis factorial exploratorio final de 
los constructos

Se volvió a realizar el análisis ex-
ploratorio para el conjunto de datos 
utilizado para el análisis exploratorio 
inicial, pero con la matriz de estructura 
resultante del análisis factorial confir-
matorio. Los resultados que se obser-
van en la Tabla 6 presentan valores 
más favorables en la mayoría de los 

indicadores que los que se observaron 
en la Tabla 2, para inferir una bondad 
de ajuste muy buena para cada uno de 
los constructos.

Por último, en la Tabla 7, se observan 
las matrices de estructura resultantes y 
sus respectivas cargas factoriales por 
ítem para cada uno de los constructos de 
esta investigación. Vale la pena aclarar 
que el ítem FR_2 que dice “Con funda-
mento en los escritos de Elena G. White”, 
a pesar de presentar una carga factorial 
de solo siete milésimas de diferencia en-
tre las dimensiones, se decide mantener-
la en la dimensión filosófica porque los 
pensamientos de la autora contribuyen 
de manera relevante en el fundamento 
ideológico del modelo educativo confe-
sional en cuestión. 

Filosófico-
  regulatorio

Curricular

FR_7_Reg
FR_5_Reg
FR_6_Reg
FR_1_Filosof
FR_2_Filosof

CU_Arte_15
CU_Arte_16
CU_Arte_14
CU_PenCrit_13
CU_PenCrit_11
CU_LengMat_25

Constructo Ítem

Factor

  

.512

.550

.558

.721

.705

.436

  

.580

.530

.500

.599

.578

.583

  

.564

.522

.525

.633

.594

.501

.537

.480

.538

.999

.569

.566

.521

.493

.587

.560

.948

  

.466

.434

.430

.479

.510

.577

  

.482

.545

.494

.501

.530

.499

  

.514

.483

.444

.524

.500

.442

.901

.842

.837

.571

.563

.893

.810

.808

.764

.725

.592

1 2 3 4 5 6 7 8

Tabla 7
Matriz de estructura de los constructos con sus cargas factoriales
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Curricular

Didáctica

Recursos-
  infraestructura

CU_LengMat_24
CU_LengMat_23
CU_Mayord_37
CU_Mayord_36
CU_Mayord_38
CU_Ciencias_20
CU_Ciencias_19
CU_Ciencias_21
CU_ComDios_4
CU_ComDios_3
CU_ComDios_2
CU_Serv_9
CU_Serv_10
CU_SocioEmo_29
CU_SocioEmo_30
CU_PenCrit_12

DI_Tutoria_27
DI_Tutoria_26
DI_Tutoria_28
DI_Compet_8
DI_Compet_7
DI_Modelaje_33
DI_Modelaje_34
DI_Modelaje_32
DI_Vincula_Igle_25
DI_Vincula_Igle_24
DI_Colabor_15
DI_Colabor_16
DI_Descubri_3
DI_Descubri_2
DI_Vincula_Hog_21
DI_Vincula_Hog_18
DI_Transfe_10
DI_Transfe_11

INFyREC_Instalacion_7
INFyREC_Instalacion_8
INFyREC_
Instalacion_10

Constructo Ítem

Factor

.493

.453

.356

.438

.454

.526

.616

.461

.343

.314

.349

.515

.498

.486

.458

.780

.545

.507

.536

.531

.482

.599

.428

.460

.504

.563

.650

.650

.590

.549

.527

.671

.722

.701

  

.536

.496

.495

.474

.398

.894

.812

.674

.335

.311

.323

.429

.472

.610

.555

.666

.488

.461

.450

.343

.357

.453

.453

.377

.996

.755

.423

.484

.414

.382

.465

.518

.402

.411

.715

.583

.491

.410

.366

.513

.404

.397

.481

.401

.403

.423

.425

.405

.874

.812

.446

.470

.603

.420

.417

.446

.500

.434

.426

.412

.408

.400

.429

.546

.551

.997

.700

.406

.490

.497

.527

  

.757

.725

.527

.424

.426

.562

.550

.568

.401

.376

.355

.429

.499

.687

.688

.586

.363

.310

.330

.828

.771

.372

.379

.355

.339

.362

.510

.481

.496

.513

.340

.351

.639

.584

.512

.448

.361

.581

.530

.562

.522

.510

.490

.593

.539

.282

.253

.266

.395

.403

.895

.796

.493

.402

.405

.504

.380

.344

.410

.402

.394

.490

.519

.468

.480

.448

.413

.897

.697

.426

.453

  

.471

.408

.844

.795

.725

.469

.507

.470

.368

.360

.250

.459

.491

.630

.632

.519

.512

.446

.477

.490

.377

.805

.778

.743

.507

.501

.500

.536

.498

.478

.444

.511

.473

.480

.517

.479

.422

.361

.427

.374

.350

.359

.392

.365

.313

.859

.754

.582

.466

.504

.353

.361

.436

.483

.426

.457

.547

.419

.505

.401

.390

.434

.442

.995

.765

.549

.525

.431

.541

.554

.525

.439

.371

.362

.498

.470

.477

.498

.499

.589

.529

.512

.445

.464

.401

.553

.622

.513

.516

.728

.889

.849

.843

.380

.321

.467

.428

.394

.495

.500

.480

.500

.454

.448

.440

.446

.443

.481

.828

.812

.650

1 2 3 4 5 6 7 8

INFyREC_Mater_3
INFyREC_Mater_2
INFyREC_EspaFis_22
INFyREC_EspaFis_21
INFyREC_Mobilia_5
INFyREC_Mobilia_6
INFyREC_Mobilia_4
INFyREC_RRHH_25
INFyREC_RRHH_23

  .637
.660
.588
.548
.957
.892
.735
.431
.388

  .949
.890
.510
.496
.666
.645
.648
.407
.347

  .514
.502
.931
.854
.584
.590
.510
.445
.505

.407

.386

.482

.438

.421

.446

.397

.997

.639

.510

.539

.576

.538

.712

.717

.648

.465

.423
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Discusión
Diseñar y validar un instrumento psi-

cométrico para evaluar la eficacia en la 
implementación de un modelo educativo 
confesional es un aporte significativo en 
el campo de la educación.

Los resultados obtenidos en esta 
investigación permitieron inferir que 
la validez de contenido, gracias a la re-
visión por paneles de expertos, arrojó 
información valiosa (cobertura, claridad, 
pertinencia y adecuación) para deter-
minar que la bateria instrumental es 
representativa para los constructos filo-
sófico-regulatorio, curricular, didáctica y 
recursos-infraestructura. La confiabilidad 
evaluada mediante el coeficiente alfa 
de Cronbach y el omega de McDonald 
permitieron inferir la pertinencia de los 
ítems seleccionados. Además, tanto el 
análisis factorial exploratorio como el 
confirmatorio permitieron inferir que el 
instrumento es robusto, con índices de 
ajuste satisfactorios, respaldando una 
estructura factorial con elementos fun-
damentales para una implementación 
educativa integral, considerando tan-
to aspectos teóricos como prácticos. La 
validez convergente permitió inferir la 
fuerte correlación de cada dimensión en 
los constructos y, la validez discriminante 
permitió considerar que el instrumento 
mide algo único y que no se solapa con 
otras medidas. 

Sin embargo, es importante destacar 
que el constructo curricular (CU) mostró 
un comportamiento escasamente diferen-
cial (cargas factoriales) entre las dimen-
siones pensamiento crítico y arte. Este cruce 
de dimensiones podría interpretarse como 
una manifestación de la relación intrínse-
ca entre ambas áreas, ya que el desarrollo 
del pensamiento crítico se potencia me-
diante la apreciación y expresión artística.

Independientemente de la validación 
de la batería instrumental con base en 
un modelo educativo confesional, cabe 

mencionar que los modelos educativos 
de las últimas dos décadas han pasado de 
un enfoque centrado en el docente a un 
enfoque centrado en el estudiante, siendo 
este último el enfoque considerado en el 
modelo educativo de este estudio. 

Por otro lado, este estudio permite 
un acercamiento a constructos que de-
ben estar presentes en un proceso de 
implantación curricular, pedagógica o de 
innovación en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Además, la batería instrumen-
tal se perfila como una herramienta cuyo 
propósito primario sería acortar la brecha 
existente entre el ideal de un modelo edu-
cativo y la realidad que se vive en el proce-
so áulico y escolar.

Aunque esta investigación proporcio-
na una batería instrumental robusta para 
evaluar la eficacia de la implementación 
de un modelo educativo confesional, es 
necesario reflexionar sobre sus limitacio-
nes e implicaciones.

Limitaciones
Aunque la población y amplitud de 

la muestra incluyó docentes y padres de 
43 escuelas privadas en el centro y sur de 
México, el diseño muestral no probabi-
lístico limita la capacidad de generalizar 
hallazgos a contextos educativos fuera del 
sistema confesional estudiado, ya sean de 
escuelas públicas o privadas.

Otro aspecto limitante es el hecho de 
que algunas dimensiones presentaron car-
gas factoriales escasamente diferenciales, 
como lo fueron las de pensamiento crítico 
y arte, pudiendo ser causa de ambigüedad 
en su interpretación.

Implicaciones
Al integrar elementos teóricos y prác-

ticos, este estudio fortalece la literatura 
existente sobre modelos educativos, ya 
que brinda una base para futuros estudios 
y constituye un insumo valioso para el 
diseño de políticas educativas orientadas 
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en la integración de los constructos invo-
lucrados.

La batería instrumental resultante 
ofrece a los responsables educativos una 
herramienta para diagnosticar fortalezas 
y debilidades en la implementación de 
modelos educativos, orientando decisio-
nes informadas para su mejora. Puede ser 
utilizada no solo como una herramienta de 
evaluación, sino también en procesos for-
mativos que permitan ajustar las prácticas 
educativas a medida que se implementan.

Reflexión final
Aunque este estudio presenta algu-

nas limitaciones de índole metodológica 
y alguna eventual ambigüedad concep-
tual en la interpretación de algunos po-
cos ítems, sus resultados representan un 
avance significativo en la evaluación de 

la eficacia de modelos educativos confe-
sionales, ofreciendo una batería instru-
mental robusta con aplicaciones prácti-
cas y teóricas que puede ser apoyo para 
la calidad educativa.

Esta batería instrumental abarca as-
pectos clave de la implementación edu-
cativa desde una perspectiva integral, 
lo que permite asumir que la batería no 
solo es válida y adaptable a distintas rea-
lidades educativas. Por sus propiedades 
psicométricas, su versión final, compues-
ta por 57 ítems distribuidos en cuatro di-
mensiones, representa una herramienta 
válida y confiable para evaluar la eficacia 
en contextos educativos confesionales, 
mientras también abre oportunidades 
para su aplicación práctica en el diag-
nóstico y mejora de modelos educativos 
en diversos contextos. 
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RESUMEN
Las matemáticas constituyen un pilar fundamental para el desarrollo personal y profesional, 

siendo una herramienta útil y necesaria para desenvolverse en forma adecuada en la sociedad. Este 
estudio buscó determinar si existe diferencia en la actitud, autoeficacia y ansiedad matemática según 
el sexo, la práctica musical y la cantidad de suspensos en matemática en estudiantes de educación 
secundaria de España. La investigación fue cuantitativa, descriptiva y comparativa. Participaron 263 
estudiantes, quienes completaron el Cuestionario de Actitud hacia las Matemáticas (ATMI-SF), la Es-
cala de Fuentes de Autoeficacia en Matemática (EFAM) y la Escala de Ansiedad Matemática (EAM). Los 
resultados mostraron diferencia significativa de actitud, autoeficacia y ansiedad matemática según 
el sexo, con mayor puntuación de las dos primeras en los hombres y la última en las mujeres. De 
igual manera, quienes ejecutan un instrumento musical mostraron mejor actitud y mayor autoeficacia 
matemática con respecto a quienes no lo hacen; en estos últimos se evidenció mayor nivel de ansie-
dad matemática que en los primeros. Similar fue el resultado obtenido en relación con la cantidad de 
suspensos en matemática; a mayor cantidad de suspensos, menor actitud y autoeficacia, y mayor nivel 
de ansiedad matemática. Estos resultados, evidencian la importancia de realizar intervenciones edu-
cativas que aborden las problemáticas observadas en estos constructos a fin de mejorar el desempeño 
de los estudiantes en la disciplina.

Palabras clave: actitud matemática, autoeficacia matemática, ansiedad matemática, educación 
secundaria

ABSTRACT
Mathematics is a fundamental pillar for personal and professional development, being a valu-

able and necessary tool to function adequately in society. This study sought to determine if there is a 
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difference in attitude, self-efficacy, and mathematical anxiety according to sex, musical practice, and 
the number of failures in mathematics in secondary school students in Spain. The research was quan-
titative, descriptive, and comparative. 263 students participated, who completed the Attitude Towards 
Mathematics Questionnaire (ATMI-SF), the Scale of Sources of Self-Efficacy in Mathematics (EFAM), 
and the Mathematics Anxiety Scale (EAM). The results showed a significant difference in attitude, 
self-efficacy, and mathematical anxiety according to sex, with a greater presence of the first two in 
men and the last in women. Similarly, those who play a musical instrument obtained a higher average 
in attitude and mathematical self-efficacy than those who do not; the latter showed a higher level of 
mathematical anxiety than the former. A similar result was obtained about the number of failures in 
mathematics; the more failures, the lower the attitude and self-efficacy, and the higher the level of 
mathematical anxiety. These results demonstrate significant differences in attitude, self-efficacy, and 
mathematical anxiety according to the students' gender, musical practice, and previous experiences 
of failure. In turn, they demonstrate the importance of carrying out educational interventions that 
address these variables in order to improve students' performance in mathematics.

Keywords: mathematics attitude, mathematics self-efficacy, math anxiety, secondary education

Introducción
Las matemáticas constituyen un pilar 

fundamental en el desarrollo personal y 
profesional de las personas. Muchas de 
ellas perciben que las matemáticas son 
útiles y necesarias para poder desenvol-
verse en forma adecuada en la sociedad 
(Caballero Carrasco et al., 2008). 

Sin embargo, a pesar de su importan-
cia, el rendimiento en esta área suele ser 
inferior a lo esperado, especialmente en la 
etapa de educación secundaria. Esta situa-
ción limita las opciones educativas y pro-
fesionales de los estudiantes, impactando 
negativamente en el desarrollo científico, 
tecnológico y económico del país (Aiken, 
1970; Auzmendi Escribano, 1992; Ursini y 
Sánchez, 2008).

Varios factores, como la actitud, la 
autoeficacia y la ansiedad, conforman un 
conjunto de creencias intrínsecas y moti-
vacionales que modelan la relación de los 
estudiantes con su aprendizaje. En el con-
texto de las matemáticas, el impacto de 
estos factores resulta clave para el buen 
desempeño académico (Fan et al., 2019).

La actitud engloba emociones, moti-
vación y creencias sobre la utilidad de la 

materia y desempeña un papel fundamen-
tal en la disposición del estudiante hacia 
ella (García Soto et al., 2018). Se manifies-
ta en la tendencia a participar o evitar las 
actividades relacionadas con las matemá-
ticas (Mutohir et al., 2018). 

Por otro lado, la autoeficacia es defini-
da por Bandura (1997) como la confianza 
en la capacidad para organizar y ejecutar 
acciones orientadas al logro de objetivos. 
En el ámbito de las matemáticas, es con-
ceptualizada como la evaluación subjeti-
va que los estudiantes realizan sobre su 
capacidad para llevar a cabo actividades 
relacionadas con distintas ramas de las 
matemáticas (Zalazar Jaime et al., 2011). 
De acuerdo con González Franco et al. 
(2022), resulta relevante en la percepción 
del desempeño y la persistencia ante de-
safíos matemáticos.

En contraste, el término ansiedad ma-
temática se refiere a emociones negativas 
ante manifestaciones matemáticas, que 
incluyen desde tensión y nervios hasta 
bloqueos mentales, generando un ciclo de 
evitación que compromete el aprendizaje 
(Villamizar Acevedo et al., 2020).

La interacción de estas variables 
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permite identificar dinámicas que po-
tencian o limitan el aprendizaje mate-

mático. Por ejemplo, estrategias peda-
gógicas innovadoras han mostrado ser 
eficaces para fortalecer la actitud y la 
autoeficacia, al mejorar la disposición 
de los estudiantes hacia la asignatura y 
fomentar la confianza en sus capacida-
des (Linares Gómez, 2020; Zamora-Araya 
et al., 2020). Sin embargo, la ansiedad, 
particularmente alta en mujeres, conti-
núa siendo un desafío que obstaculiza el 
desarrollo académico y emocional de los 
estudiantes (Antonio, 2023; Villamizar 
Acevedo et al., 2020).

El presente estudio se justifica por 
la necesidad de analizar cómo la actitud, 
la autoeficacia y la ansiedad hacia las 
matemáticas interactúan y varían según 
factores demográficos. En este sentido, el 
objetivo es determinar si existen diferen-
cias significativas en estas variables en 
función del sexo biológico, la práctica de 
un instrumento musical y la cantidad de 
suspensos en matemáticas, en estudiantes 
de educación secundaria de España. Este 
análisis permitirá generar propuestas pe-
dagógicas que promuevan un aprendizaje 
matemático más equitativo y emocional-
mente positivo.

Método
Esta investigación es de carácter cuan-

titativo, descriptivo, transversal y compara-
tivo. 

Los participantes fueron 263 estu-
diantes de Educación Secundaria Obliga-
toria (ESO) de instituciones educativas de 
España. El muestreo fue no probabilístico, 
por conveniencia. La recolección de datos 
se llevó a cabo durante el horario esco-
lar. Según la ubicación geográfica de las 
instituciones, los instrumentos se admi-
nistraron de forma presencial o mediante 
un formulario de Google. En dos colegios 
próximos al lugar de residencia de una de 
las investigadoras, los cuestionarios fue-

ron aplicados en formato impreso. En el 
tercer colegio, la aplicación se realizó de 
manera virtual, bajo la supervisión de los 
docentes responsables.

En cuanto a la población participante, 
el 48.3 % eran hombres (n = 127) y el 51.7 
%, mujeres (n = 136). Las edades oscilaron 
entre 11 a 17 años, con una media de 13.87 
años y una desviación estándar de 1.44. El 
curso con mayor número de estudiantes 
fue segundo de ESO, con 67 participantes.

Respecto a los suspensos en mate-
máticas, este término se refiere a los es-
tudiantes que no aprobaron la materia de 
matemáticas en un curso académico; en 
otras palabras, si el estudiante no alcan-
za la calificación aprobatoria se conside-
ra que ha suspendido la materia. En este 
estudio, 187 estudiantes no suspendieron 
matemáticas durante la ESO, mientras que 
36 suspendieron una vez, 14 dos veces y 
26 tres veces.

Por otro lado, 174 participantes repor-
taron que no ejecutan un instrumento mu-
sical, en tanto 89 sí lo hacen.

Los instrumentos utilizados fueron el 
Cuestionario de Actitud hacia las Matemá-
ticas (ATMI-SF) de Tapia y Marsh II (2004), 
la Escala de Fuentes de Autoeficacia en 
Matemática (EFAM) de Usher y Pajares 
(2009) y la Escala de Ansiedad Matemática 
(EAM) de Fennema y Sherman (1976).

El Cuestionario de Actitud hacia las 
Matemáticas, en su versión corta (AT-
MI-SF), fue traducido al español y validado 
por Velázquez-Rosado et al. (2021). Consta 
de 17 ítems distribuidos en cuatro dimen-
siones, con un coeficiente alfa de Cron-
bach de .906 para la escala total. 

La Escala de Fuentes de Autoeficacia 
en Matemática (EFAM) está conformada 
por 24 ítems agrupados en cuatro di-
mensiones, en las que se obtuvieron ín-
dices de alfa de Cronbach entre .84 a .88. 
Existen diversas traducciones al español, 
entre las que se encuentra la realizada 
por Zalazar Jaime et al. (2011), utilizada 
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en esta investigación. 
La Escala de Ansiedad Matemática 

(EAM), traducida al español por Sánchez 
Mendías (2013), cuenta con 12 ítems que 
se agrupan en tres dimensiones y un co-
eficiente alfa de Cronbach de .91.

Para obtener los resultados se calcu-
laron las medias de cada una de las varia-
bles y se realizaron análisis estadísticos de 
diferencia de grupos: la prueba t de Stu-
dent o su equivalente no paramétrico para 
el caso del sexo y la ejecución de un ins-
trumento musical, y el ANOVA o su equiva-
lente no paramétrico para la cantidad de 

suspensos en matemática en la ESO.

Resultados
Se realizaron análisis descriptivos de 

los datos, obteniendo las medias de cada 
una de las variables y el coeficiente de 
confiabilidad de los respectivos instru-
mentos, este último medido con el alfa 
de Cronbach y el omega de McDonald 
(ver Tabla 1). Las medias obtenidas co-
rresponden a un rango de 1 a 5, donde 1 
corresponde a totalmente en desacuerdo y 
5 a totalmente de acuerdo, según la escala 
tipo Likert utilizada.

Tabla 1
Descriptivos y confiabilidad de las variables

Actitud hacia las matemáticas/ATMI-SF
Autoeficacia matemática/EFAM
Ansiedad matemática/AM

Variable/Instrumento
Confiabilidad

      α               ω
3.07
2.96
2.90

0.48
0.77
0.91

DEM
.89
.93
.91

.89

.94

.91

También se calcularon las medias de 
los ítems para cada una de las variables. 
En la actitud hacia las matemáticas, el 
ítem con mayor media fue “La matemá-
tica es una disciplina muy útil y necesa-
ria” (M = 4.03, DE = 0.99), mientras que 
el ítem con menor media fue “Me siento 
más feliz en un curso de matemática que 
en cualquier otro” (M = 2.51, DE = 1.18). 

En cuanto a la autoeficacia matemá-
tica, el ítem con mayor media fue “Me 
deprimo cuando pienso en aprender ma-
temáticas” (M = 3.56, DE = 1.25), y el ítem 
con menor media fue “Me imagino traba-
jando exitosamente ante un problema di-
fícil de matemática” (M = 2.46, DE = 1.19).

Con respecto a la ansiedad matemá-
tica, el ítem con mayor media fue “Me 
gustaría cursar más asignaturas de ma-
temática” (M = 3.51, DE = 1.17), mientras 
que el ítem con menor media fue “Las 
matemáticas me ponen incómodo/a, 
inquieto/a, irritable e impaciente” (M = 

2.51, DE = 1.31).

Diferencias según el sexo
Se buscó determinar si existía dife-

rencia en cada variable según el sexo (ver 
Figura 1). En el caso de la actitud hacia 
las matemáticas, el análisis indicó que se 
cumplía el supuesto de normalidad de los 
datos tanto en el grupo de hombres (SW = 
.990, p = .504) como en el de mujeres (SW 
= .993, p = .732). Lo mismo ocurría con 
el supuesto de homocedasticidad (F(1, 
261) = .917, p = .339), por lo que se rea-
lizó la prueba t de Student para grupos 
independientes. Se encontró diferencia 
significativa (t(261) = 2.637, p < .009, d de 
Cohen = 0.325), con un tamaño del efec-
to pequeño. La puntuación más alta en la 
media fue para el grupo de los hombres 
(M = 3.15, DE = 0.49) en comparación con 
las mujeres (M = 2.99, DE  = 0.45). 

En cuanto a la autoeficacia mate-
mática, no se cumplía el supuesto de 
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normalidad, aunque se encontró homo-
cedasticidad. Por tal motivo, se utilizó la 
prueba no paramétrica U de Mann Whit-
ney. Se encontró diferencia significativa 
(U = 11816.500, p < .001) entre ambos 
grupos. El tamaño del efecto se calculó 
mediante la correlación biserial de rangos 
(rbiserial = 0.368), sugiriendo un tamaño del 
efecto moderado. La puntuación media 
más alta de autoeficacia matemática fue 
para el grupo de los hombres (M = 3.20, 
DE = 0.72) en comparación con las muje-
res (M = 2.73, DE = 0.74).

El análisis de la variable ansiedad ma-
temática mostró un comportamiento simi-
lar al de la autoeficacia. La prueba no pa-
ramétrica U de Mann Whitney mostró que 
existía diferencia significativa (U = 6435.00, 
p < .001) entre los grupos; los resultados 
indicaron un tamaño del efecto pequeño 
(rbiserial = -0.255). El grupo de los hombres 
obtuvo una puntuación media más baja de 
ansiedad matemática (M = 2.69, DE = 0.89) 
que las mujeres (M = 3.09, DE = 0.90).

Figura 1
Diferencias de medias según el sexo

Diferencias entre quienes ejecutan o no 
un instrumento musical

La Figura 2 muestra diferencias en 
cada variable entre quienes ejecutan o 
no un instrumento musical. En el caso de 
la actitud hacia las matemáticas, el aná-
lisis indicó que se cumplía el supuesto 
de normalidad en ambos grupos (ver Ta-
bla 2) y de homogeneidad de la varianza 
(F(1, 261) = 1.706, p = .193), por lo que se 
realizó la prueba t de Student.

Tabla 2
Supuesto de normalidad (Shapiro-Wilk)

Se encontró diferencia significati-
va (t(261) = -2.481, p = .01, d de Cohen = 
-0.323), con un tamaño del efecto pe-
queño. La media más alta correspondió 
al grupo de quienes ejecutan un instru-
mento musical (M = 3.17, DE = 0.50) en 
comparación con quienes no lo hacen (M 
= 3.02, DE = 0.45).

En el caso de la autoeficacia matemá-
tica, no se cumplía el supuesto de nor-
malidad, por lo que se utilizó la prueba 
no paramétrica U de Mann Whitney. Los 
resultados mostraron diferencia signi-
ficativa (U = 6024.500, p = .003) entre 
ambos grupos, con un tamaño del efecto 
pequeño (rbiserial = -0.222). La puntuación 
media más alta fue correspondió al grupo 
de los que ejecutan un instrumento mu-
sical (M = 3.16, DE = 0.78) en comparación 
quienes no lo hacen (M = 2.85, DE = 0.74).

Figura 2
Diferencias según ejecución de instrumen-
to musical

Por último, con respecto a la ansiedad 
matemática, también se utilizó la prueba 
no paramétrica U de Mann Whitney debi-
do a la falta de normalidad. Se encontró 
diferencia significativa (U = 9005.00, p = 
.031), con un tamaño del efecto peque-
ño (rbiserial = 0.163). El grupo de quienes 

No
Sí

Grupo

.992

.987
.489
.500

pSW
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ejecutan un instrumento musical obtu-
vo una puntuación media más baja (M = 
2.70, DE = 0.88) que quienes no lo hacen 
(M = 3.00, DE = 0.91).

Diferencias según la cantidad de suspen-
sos matemáticos en la ESO

Se buscó determinar si existía dife-
rencia en cada variable según la canti-
dad de veces que suspendieron matemá-
tica en la ESO (ver Figura 3). En cuanto 
a la actitud hacia las matemáticas, se 
cumplieron tanto el supuesto de norma-
lidad como el de homocedasticidad. Por 
tal motivo, se realizó el análisis estadís-
tico ANOVA. Los resultados mostraron 
diferencia significativa entre los grupos 
(F(3, 259) = 8.763, p < .001, χ2 = .09), con un 
tamaño del efecto pequeño. La prueba 
de contraste post hoc mostró diferencia 
significativa (p = .002) entre el grupo que 
nunca suspendió matemática en la ESO 
(M = 3.16, DE = 0.45) y quienes suspen-
dieron una vez (M = 2.83, DE = 0.48). Tam-
bién se encontró diferencia significativa 
(p = .003) entre el grupo que nunca sus-
pendió matemática en la ESO (M = 3.16, 
DE = 0.45) y quienes suspendieron tres 
veces (M = 2.80, DE = 0.44).

A su vez, acerca de la autoeficacia 
matemática, no se cumplía el supuesto 
de normalidad, aunque sí el de homoce-
dasticidad. 

Figura 3
Diferencias de medias según la cantidad de 
suspensos en matemática

Por tal motivo, se utilizó la prue-
ba no paramétrica de contraste Krus-
kal-Wallis. Se encontró diferencia signi-
ficativa entre los grupos (χ2 

(3) = 36.284, 
p < .001, 𝜂2  = .129), con un tamaño del 
efecto pequeño según el intervalo de 
confianza del 95 % (.060, .205). La prue-
ba post hoc de Dunn mostró diferencia 
significativa (z = 4.389, p < .001, pBonf < 
.001, pHolm < .001), con un tamaño del 
efecto moderado (rrb = 0.464), entre el 
grupo que nunca suspendió matemá-
tica en la ESO (M = 3.14, DE = 0.74) y 
el grupo de quienes suspendieron una 
vez (M = 2.51, DE = 0.65). También se 
observaron diferencias significativas (z 
= 4.523, p < .001, pBonf < .001, pHolm < 
.001), con un tamaño del efecto grande 
(rrb = 0.539), entre el grupo que nunca 
suspendió matemática en la ESO (M = 
3.14, DE = 0.74) y el de quienes suspen-
dieron tres veces (M = 2.40, DE = 0.61). 

En cuanto a la ansiedad matemáti-
ca, tampoco se cumplió el supuesto de 
normalidad, utilizándose la prueba no 
paramétrica de contraste Kruskal-Wa-
llis. Los resultados evidenciaron dife-
rencia significativa entre los grupos (χ2 

(3) = 39.134, p < .001, 𝜂2 = .140), con un 
tamaño del efecto pequeño según el 
intervalo de confianza del 95 % (.082, 
.220). La prueba post hoc de Dunn mos-
tró diferencia significativa (z = -4.734, p 
< .001, pBonf < .001, pHolm < .001), con 
un tamaño del efecto moderado (rrb = 
0.492), entre el grupo que nunca sus-
pendió matemática en la ESO (M = 2.68, 
DE = 0.87) y el grupo de quienes sus-
pendieron una vez (M = 3.50, DE = 0.82). 
También se encontró diferencia signifi-
cativa (z = -4.704, p < .001, pBonf < .001, 
pHolm < .001), con un tamaño del efecto 
grande (rrb = 0.564), entre el grupo que 
nunca suspendió matemática en la ESO 
(M = 2.68, DE = 0.87) y el de quienes 
suspendieron tres veces (M = 3.60, DE 
= 0.72). 
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Discusión 
Los resultados de este estudio mues-

tran que existen diferencias de actitud 
hacia las matemáticas, autoeficacia y 
ansiedad matemática en los estudiantes 
de educación secundaria entre los gru-
pos determinados por las variables de-
mográficas seleccionadas para medir los 
contrastes. 

En relación con las diferencias según 
el género, se encontró que los varones 
tenían una mejor actitud hacia las ma-
temáticas que las mujeres. Similar fue 
el resultado obtenido por Pedrosa Jesús 
(2020), quien encontró que los estudian-
tes universitarios varones obtuvieron 
puntuaciones más altas en las medias 
de los ítems que las mujeres. Por el con-
trario, Karjanto (2017) no encontró dife-
rencia significativa entre ambos grupos, 
aunque la puntuación media de los va-
rones fue ligeramente superior respecto 
a la de las mujeres, lo cual coincide con 
los hallazgos de Flores López y Auzmen-
di Escribano (2018). Estas diferencias no 
deben atribuirse a características innatas 
de tipo racional o emocional asociadas al 
género (Else-Quest et al., 2010; Lindberg 
et al., 2010). En cambio, podrían expli-
carse por factores como las expectativas 
académicas diferenciadas y los modelos 
de enseñanza que favorecen la participa-
ción masculina en áreas STEM (por sus 
siglas en inglés: ciencia, tecnología, in-
geniería y matemática).

En el caso de la autoeficacia mate-
mática, también se encontró una dife-
rencia significativa entre las medias, con 
una puntuación más alta en el grupo 
de los varones. Este resultado coincide 
con el obtenido por Mego-Sanchez et al. 
(2020), quienes hicieron su investigación 
con estudiantes universitarios de primer 
ingreso. Incluso en estudiantes de educa-
ción primaria se ha observado diferencia 
entre ambos sexos en el nivel de autoe-
ficacia matemática (Recber et al., 2018).

En cuanto a la ansiedad matemática, 
los resultados de esta investigación in-
dican que el nivel de ansiedad es mayor 
en las mujeres. Diversas investigaciones 
realizadas con estudiantes de diferentes 
niveles educativos obtuvieron resultados 
que coinciden con los de este estudio 
(Agüero Calvo et al., 2017; Antonio, 2023; 
Costado Dios y Piñero Charlo, 2024). 

Las diferencias de género observa-
das en la ansiedad y la autoeficacia ma-
temática podrían estar influenciadas por 
estereotipos de género que condicionan 
la percepción de la propia competencia 
en esta área (Else-Quest et al., 2010). 
Asimismo, Goetz et al. (2013) señalan 
que la ansiedad matemática más intensa 
que tienden a experimentar las mujeres 
puede deberse a una socialización que 
subestima su competencia en las áreas 
de ciencias, tecnología y matemática. 
Sin embargo, dado que las diferencias 
de género en la actitud y el rendimien-
to en matemáticas son mínimas, algunas 
investigaciones sugieren que la brecha 
observada puede estar más vinculada a 
factores contextuales y culturales que al 
género en sí mismo (Ganley y Lubienski, 
2016: Spelke, 2005). Por otro lado, Lin-
dberg et al. (2010) afirman que, en mu-
chos países desarrollados, las diferencias 
de género son casi inexistentes cuando 
se realizan intervenciones educativas 
adecuadas que favorecen la calidad de la 
enseñanza.

Respecto a la práctica musical y las 
habilidades matemáticas, los estudian-
tes que ejecutan un instrumento musi-
cal mostraron una actitud más positiva 
y mayor autoeficacia en matemáticas. De 
igual manera, en un estudio se encontró 
que los estudiantes que practicaban un 
instrumento musical evidenciaban me-
jor rendimiento académico en general y 
obtuvieron mayor puntuación en mate-
máticas en contraposición con los que no 
lo hacían (Baker et al., 2023). Debido a 
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que la formación musical favorece el de-
sarrollo de habilidades cognitivas como 
la concentración y resolución de proble-
mas, es probable que esto impacte en la 
adquisición de competencias matemá-
ticas que mejoren la actitud hacia esta 
área (Rauscher y Hinton, 2011; Schellen-
berg, 2004). 

Estos hallazgos permiten plantear 
posibles interacciones entre las varia-
bles estudiadas. Por ejemplo, la práctica 
musical podría funcionar como un factor 
protector frente a la ansiedad matemáti-
ca, especialmente en estudiantes con an-
tecedentes en suspensos. En este senti-
do, Campayo Muñoz y Cabedo Mas (2016) 
señalan que la práctica musical influye 
positivamente en la gestión de las emo-
ciones, lo que podría explicar el menor 
nivel de ansiedad en estos estudiantes. 
Además, quienes presentan simultánea-
mente ejecución musical y ausencia de 
suspensos configuran un perfil favorable 
en cuanto a actitud y autoeficacia, lo que 
sugiere una sinergia positiva entre estas 
condiciones.

Por último, los resultados muestran 
que los estudiantes con antecedentes 
de suspensos en matemáticas tienden a 
tener una actitud más negativa, menor 
autoeficacia y mayor ansiedad matemá-
tica. Concordando con este resultado, el 
estudio realizado por Sánchez Mendías 
(2013) mostró que el fracaso repetido en 
matemáticas aumenta el nivel de ansie-
dad. Estos hallazgos encuentran respaldo 
en la teoría de la autoeficacia de Bandura 
(1997), quien plantea que las experien-
cias de éxito o fracaso académico afec-
tan las expectativas de éxito futuro. A 
su vez, Hembree (1990) señala que las 
experiencias de fracaso en matemáticas 

incrementan la ansiedad y disminuyen 
la autopercepción positiva, por lo que el 
fracaso acumulado puede tener un efec-
to duradero en la motivación y el rendi-
miento de los estudiantes. En contraposi-
ción, Pajares y Miller (1995) encontraron 
que la autoeficacia puede ser resistente 
al fracaso académico, especialmente si 
los estudiantes cuentan con apoyo fa-
miliar. También Steele (1997) plantea 
que ciertos factores externos, como la 
percepción de los demás, pueden influir 
en la ansiedad matemática más que el 
historial de suspensos. Además, Lee y 
Stankov (2017) señalan que el impacto 
de los fracasos en la autoeficacia y la 
ansiedad varía entre un individuo y otro, 
indicando que no todos los estudiantes 
experimentan el mismo efecto psicológi-
co tras el fracaso académico.

En conclusión, los resultados de este 
estudio contribuyen al entendimiento de 
cómo ciertos factores como la actitud, la 
autoeficacia y la ansiedad configuran la 
relación de los estudiantes con el apren-
dizaje matemático. Es clave que se abor-
den estas variables de manera integral, 
a fin de comprender cómo influyen en la 
adquisición de habilidades y competen-
cias matemáticas. Por otro lado, es nece-
sario desarrollar estrategias pedagógicas 
que consideren las diferencias individua-
les, así como los contextos culturales y 
educativos que moldean la experiencia 
de los estudiantes en matemática. 

Estudios futuros podrían profundizar 
en estas dinámicas mediante enfoques 
longitudinales o intervenciones específi-
cas que evalúen la efectividad de progra-
mas dirigidos a fomentar actitudes posi-
tivas, fortalecer la autoeficacia y mitigar 
la ansiedad hacia las matemáticas. 
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RESUMEN
Las matemáticas cLa información es un recurso extremadamente valioso en el análisis de pa-

trones de comportamiento y en la toma de decisiones. La tecnología blockchain se presenta como 
una disrupción significativa en el manejo de la información, ofreciendo ventajas como la optimización 
de procesos y una mayor competitividad empresarial. La investigación destaca la importancia de una 
correcta administración de la información para potenciar la innovación y aumentar la rentabilidad. 
En este sentido, blockchain proporciona datos inmediatos, compartidos y transparentes, almacenados 
en un libro mayor distribuido, inalterable y accesible solo a miembros autorizados. Este estudio tiene 
como objetivo construir y obtener evidencia de validación de contenido de una escala para medir 
el nivel de conocimiento y familiaridad de los estudiantes de una facultad de ciencias económicas 
respecto de la tecnología blockchain. Por medio de encuestas realizadas a los alumnos, se concluye 
que la validación de la escala permite evaluar la preparación de los futuros profesionales e identificar 
aspectos de la formación susceptibles de mejora.
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ABSTRACT
Information is an extremely valuable resource in analyzing behavioral patterns and deci-

sion-making. Blockchain technology emerges as a significant disruption in information management, 
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offering advantages such as process optimization and increased business competitiveness. Research 
highlights the importance of proper information management to foster innovation and boost profit-
ability. In this regard, blockchain provides immediate, shared, and transparent data, stored in a dis-
tributed, immutable ledger, accessible only to authorized members. This study aims to construct and 
obtain content validation evidence for a scale to measure the level of knowledge and familiarity of 
students from the School of Economics regarding blockchain technology. Based on surveys conducted 
with the students, it is concluded that the validation of the scale enables the assessment of future 
professionals´ preparedness and the indentification of aspects of their training that can be improved.

Palabras clave: blockchain, technology, knowledge, higher education, investment interests

 Introducción
En el mundo actual, la información es 

un activo muy valioso. Cada día se traba-
ja en métodos que incrementan la segu-
ridad, fidelidad y confiabilidad de la in-
formación. Particularmente en el campo 
de las ciencias económicas, y tal como lo 
confirman Bordas Téllez et al. (2023), la 
información cumple un rol fundamental, 
aportando fuentes para la toma de de-
cisiones y patrones de comportamiento 
en las personas. En el presente trabajo 
se explora la tecnología blockchain (ca-
dena de bloques) como una disrupción 
en el manejo de la información. Bardales 
M. (2019) afirma que toda empresa debe 
tener un flujo optimizado de información 
para conocer su pasado y su estado actu-
al, y pronosticar el futuro. La información 
es un recurso vital y puede definir el éxi-
to o fracaso de un proyecto. Las princi-
pales ventajas del buen manejo de infor-
mación son la optimización de procesos 
y mayor competitividad (Vivar-Astudillo 
et al., 2020). Los avances tecnológicos 
referidos a la información buscan for-
mas de solucionar problemas simples y 
complejos que se presentan en la vida 
cotidiana y en las empresas. El principal 
objetivo de las empresas es aumentar 
su rentabilidad, por lo que una correcta 
administración de la información poten-
cia la innovación y, consecuentemente, 
puede aumentar las ventas. “Blockchain 

es ideal para obtener esa información, 
puesto que proporciona datos inmedia-
tos, compartidos y completamente trans-
parentes almacenados en un libro mayor 
distribuido e inalterable al que única-
mente los miembros autorizados tienen 
acceso” (Bianchi, 2023, parr. 4).

Ante el creciente interés en la tec-
nología blockchain en los últimos años 
(Bai et al., 2024), es crucial para el campo 
de las ciencias económicas mantenerse 
informado sobre los avances tecnológi-
cos. Este trabajo busca evaluar el nivel de 
conocimiento de los estudiantes en cien-
cias económicas sobre esta tecnología 
emergente, considerada una oportunidad 
clave para el manejo de la información.

Dada la insuficiente publicación de 
artículos científicos relacionados con 
blockchain y sus funcionalidades, y 
puesto que su desarrollo se encuentra 
concentrado mayormente en conferen-
cias y congresos (Firdaus et al., 2019), 
resulta relevante contribuir con un 
análisis que permita reforzar abordajes 
académicos y profesionales, tal como 
pretende el presente trabajo. La consid-
eración de análisis bibliométricos del 
estado del arte en blockchain, desde la 
Web of Science (WoS), crea la necesidad 
de dirigir estudios exhaustivos del cuer-
po actual de conocimientos en la inves-
tigación de esta tecnología (Dabbagh et 
al., 2019).
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Concepto y origen de blockchain
La tecnología blockchain, también 

conocida en español como cadena de 
bloques, es una tecnología emergente en 
distintas industrias del último siglo cuya 
aplicación se está expandiendo en dis-
tintos sectores. Su difusión se debe a la 
aparición de las criptomonedas, teniendo 
a Bitcoin como referente y primera apli-
cación.

Según lo plantea Preukschat (2017), 
la tecnología blockchain consiste en un 
sistema de almacenamiento de infor-
mación que se encuentra compartido 
entre distintos usuarios, estructurado 
en bloques interconectados y asegurado 
mediante criptografía. Esta estructura de-
scentralizada impide que los datos sean 
modificados. Su funcionamiento se basa 
en mecanismos de consenso y confianza, 
lo que permite crear redes globales, ya 
sean abiertas o restringidas, sin requerir 
la intervención de un ente central, super-
visor o intermediario. De Hoyos Jaimes 
(2022) la describe como una base de da-
tos digital con información compartible 
y utilizable, a la vez, en una red descen-
tralizada y de acceso público. Sus prin-
cipales beneficios incluyen la realización 
de transacciones seguras, transparencia, 
inmutabilidad y trazabilidad de la infor-
mación (Daraghmi et al., 2024, Khatoon 
et al., 2019). Los primeros en hacer refer-
encia a la arquitectura blockchain fueron 
Haber y Stornetta (1991), estableciendo 
las bases para la posterior creación del 
bitcoin. Bajo el pseudónimo de “Satoshi 
Nakamoto” se publicó la presentación 
de bitcoin. La primera transacción tuvo 
lugar en 2009, considerándose como el 
primer uso de la tecnología subyacente 
de bitcoin. Fue así como Bitcoin dio lu-
gar a la primera generación de esta tec-
nología. Se lanzó la red con un mensa-
je incrustado en el primer bloque de la 
cadena denominado “The genesis block”. 
Así comenzó la blockchain de bitcoin 

(Gastañaduí-González y Hernández-Mo-
rales, 2023).

Blockchain de Ethereum marcó el 
inicio de la segunda generación de esta 
tecnología, permitiendo no solo la trans-
ferencia de criptomonedas, sino igual-
mente la producción de contratos inteli-
gentes para la creación de aplicaciones 
descentralizadas. Fue Vitalik Buterin, uno 
de los cofundares de Ethereum, quien 
reconoció las restricciones técnicas de 
blockchain de Bitcoin y decidió desar-
rollar una tecnología blockchain más 
flexible. Inicialmente, su objetivo fue 
añadir contratos inteligentes a la red 
de Bitcoin, pero al ver que esta no era 
adecuada para tales aplicaciones, lanzó 
tecnología blockchain de Ethereum en 
julio de 2015. Esta nueva blockchain fue 
diseñada específicamente para soportar 
diversas aplicaciones, dando lugar a nue-
vas industrias como las finanzas descen-
tralizadas o Decentralized Finance (DeFi). 
Ethereum posibilita la implementación 
de aplicaciones o contratos digitales 
que operan directamente sobre su red 
blockchain, representando instrumentos 
financieros como préstamos o bonos, y 
cualquier tipo de activo, no solo cripto-
monedas. Además, Ethereum facilitó la 
popularización de los Non-Fungible To-
kens (NFTs), criptoactivos registrados en 
la blockchain que pueden representar 
otros activos, como obras de arte digital 
(Gastañaduí-González y Hernández-Mo-
rales, 2023).

La inversión actual en blockchain 
se centra en aplicaciones prácticas y 
de bajo riesgo, lo que refleja un enfo-
que pragmático por parte de las em-
presas que están aprendiendo sobre la 
tecnología antes de asumir proyectos 
más ambiciosos o arriesgados (Lage et 
al., 2022). Es conveniente aclarar que 
las inversiones en blockchain refieren 
a la financiación de desarrollos tec-
nológicos basados en blockchain, como 
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infraestructura, aplicaciones empresari-
ales, contratos inteligentes y soluciones 
de trazabilidad, mientras que las inver-
siones en criptomonedas se asocian con 
la compra y especulación de activos digi-
tales, como Bitcoin y Ethereum, cuyo val-
or fluctúa en el mercado. Los resultados 
muestran el desafío de profundizar el es-
tudio de la tecnología emergente. 

Elementos y clasificación de blockchain
Según Preukschat (2017), entre los 

elementos básicos que comprenden y 
caracterizan a blockchain se encuentran 
los nodos. Un nodo es cualquier com-
putadora que soporte la complejidad de 
una red. Manteniendo la independencia, 
cada nodo debe poseer el mismo soft-
ware o protocolo para comunicarse en-
tre sí y conformar la red, ya sea pública, 
privada o híbrida. En el caso de las redes 
privadas, los nodos se conocen entre sí, a 
diferencia de las redes públicas, que no 
tienen por qué conocerse entre ellas.

Otro elemento es el protocolo están-
dar. Se trata de un software informáti-
co para comunicar los nodos entre sí. 
El protocolo de internet (TCP/IP) o el 
protocolo de correo como Simple Mail 
Transfer Protocol (SMTP) funciona de la 
misma forma que blockchain, otorgando 
una estructura estándar para conectar a 
los participantes de la red. Una red en-
tre pares (Peer-to-Peer) es fundamental 
para el funcionamiento de la red (López 
Ramírez, 2023). Este sistema conecta di-
rectamente a dos particulares en una red. 
Un claro ejemplo es la red BitTorrent.

“La integridad y el orden cronológico 
de la cadena de bloques se hacen cum-
plir con criptografía” (Pacheco Jiménez, 
2016, p. 10). Preukschat (2017) sostiene 
que los aspectos diferenciales de la tec-
nología son el consenso, la criptografía 
y la cadena de bloques. La criptografía 
emplea algoritmos y claves de cifrado 
que dificultan el acceso no autorizado, 

proporcionando un mecanismo confiable 
para proteger la información contra ro-
bos, alteraciones o inserciones indebidas. 
En el contexto de la cadena de bloques, 
esta tecnología asegura que los registros 
de los usuarios se mantengan íntegros, 
ya que cada dato debe ser validado me-
diante un protocolo específico antes de 
ser incorporado al bloque correspondi-
ente. Esta tarea permite que la cadena 
continúe con otro bloque, manteniendo 
intacta la información. El consenso surge 
de un protocolo verificado y confirmado 
en una transacción realizada, asegurando 
su irrevocabilidad y otorgando una copia 
de la operación a todos los usuarios.

En un intento por establecer una 
clasificación de aplicaciones blockchain 
para el sector agrícola, y que puede 
transferirse a otros sectores, Abad-Garcia 
y Zambrano-Chacon (2021) propusieron 
subcategorías que contemplan la segu-
ridad alimentaria, la cadena de sumin-
istro y las transacciones de productos, 
definiendo para cada una de ellas indica-
dores como trazabilidad, seguridad, cali-
dad, sostenibilidad, producción, almace-
namiento, transporte y venta.

Cualidades y beneficios de blockchain
El desarrollo de blockchain, como 

un marco distribuido, ha posibilitado la 
transparencia y la colaboración abierta 
en las transacciones, junto con el registro 
entre pares en un libro compartido, elim-
inando la necesidad de intermediarios 
de confianza, como bancos y cámaras de 
compensación, al permitir que la infor-
mación y las transacciones se basen en 
el consenso de los nodos participantes 
(Chang et al., 2019).

Las cualidades de la tecnología se 
deben al cifrado asimétrico, teniendo 
componentes como códigos hash, llaves 
privadas y marcas temporales, que ase-
guran la inalterabilidad, irreversibilidad 
y verificabilidad de los bloques mediante 
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algoritmos de encriptación. Estos me-
canismos garantizan la seguridad de 
los datos almacenados en los bloques 
(Martín León, 2023).

IBM, reconocida por su liderazgo en 
innovación tecnológica, sostiene que, 
en una red blockchain, todos los partic-
ipantes deben reconocer la veracidad de 
los datos. Una vez validadas, las transac-
ciones quedan registradas de forma per-
manente, sin posibilidad de ser elimina-
das. Los activos involucrados pueden ser 
físicos, tales como propiedades, vehícu-
los, dinero o terrenos, o intangibles, como 
patentes, marcas o derechos de autor. La 
tecnología permite rastrear o comercial-
izar cualquier bien valioso dentro de la 
red, lo que disminuye tanto los riesgos 
como los costos para las partes involu-
cradas (IBM, 2023).

La tecnología blockchain presenta 
una serie de beneficios fundamentales, 
especialmente en áreas como seguridad, 
confiabilidad y velocidad en el intercam-
bio de información, así como en la reduc-
ción de costos y el fortalecimiento de la 
competitividad, atributos que han lleva-
do a considerarla como una solución 
para abordar los desafíos de la 'última 
milla', al eliminar la necesidad de inter-
mediarios y ofrecer beneficios tangibles 
que añaden valor a las relaciones con 
clientes y otros stakeholders (De Hoyos 
Jaimes, 2022). Por su parte, Wodnicka y 
Królikiewicz (2024) revelan la importan-
cia de blockchain en la mejora de la efi-
ciencia logística, la reducción de costos 
y el aumento de la transparencia en las 
cadenas de suministro, contribuyendo así 
al desarrollo sostenible. 

Por último, blockchain se caracteri-
za por su sistema descentralizado. Este 
sistema no tiene una entidad central y 
controladora donde se concentra toda la 
información. A diferencia de un sistema 
centralizado, la información se encuen-
tra distribuida en muchos ordenadores 

y nodos sin jerarquía entre ellos. Estas 
tecnologías permiten detectar amenazas 
en tiempo real, garantizar transacciones 
seguras y ofrecer análisis basados en da-
tos, estrategia que busca proteger los ac-
tivos de los clientes, reforzar la confianza 
y asegurar la resiliencia del ecosistema 
financiero en un entorno digital dinámi-
co (Farayola, 2024).

Tecnología blockchain en ciencias 
económicas

En las ciencias económicas, una 
buena gestión de la información co-
bra real importancia. El nuevo mun-
do posiciona los datos en el centro de 
la nueva economía (Karbiner, 2020). 
Con tecnología blockchain, las organi-
zaciones pueden mejorar la eficiencia 
y transparencia de su actividad para 
distintos ámbitos, como pagos, gestión 
de inventario, cuentas, seguimientos y 
permisos, entre otros. Esta tecnología 
se está usando en gestión de cadena 
de suministros, contratos inteligentes, 
activos digitales, pagos internacionales, 
gestión de inventarios y contabilidad, 
entre otros (Motola Villanueva et al., 
2022). En este sentido, Christodoulou et 
al. (2024) advierten que los futuros pro-
fesionales en finanzas y tecnología ten-
drán que dominar esta tecnología para 
optimizar procesos y reducir costos en 
las transacciones.

En distintos campos de ciencias 
económicas se pueden encontrar es-
tudios y análisis de expertos sobre la 
utilidad y beneficios que implica esta 
tecnología. La adopción de blockchain 
en la gestión de cadena de suministros 
es abordada por Aguayo López (2019), 
quien explica el potencial de dicha tec-
nología para el sector logístico en las 
organizaciones. Principalmente trata 
acerca de la coordinación de tiempos, se-
guimientos y eficiencia interna, gracias a 
la seguridad, transparencia y acceso que 
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brinda blockchain y a la imposibilidad de 
alterar la información una vez registrada. 
Estas propiedades le confieren a block-
chain la oportunidad de revolucionar la 
gestión de activos digitales en el sector 
inmobiliario, mejorando la eficiencia y 
reduciendo los costos operativos (Avci y 
Erzurumlu, 2023; Putri et al., 2024). En la 
misma línea de investigación, Sanyaolu 
et al. (2024) atribuyen a blockchain la 
mejora de la eficiencia operativa bancar-
ia al automatizar procesos con contratos 
inteligentes, reduciendo intermediarios 
y costos, lo que agiliza transacciones, 
especialmente en pagos transfronter-
izos y financiación comercial, y ofrece 
rapidez, transparencia y seguridad. Si 
bien Baptista et al. (2023) revelan que 
la tecnología blockchain tiene potencial 
disruptivo en el mercado inmobiliario, 
enfrenta obstáculos como la falta de 
conocimiento y regulación. Aunque se 
reconoce su utilidad en procesos clave, 
como compraventas, registros y tokeni-
zación para inversión indirecta, persisten 
dudas en áreas como arrendamientos. Se 
recomienda mejorar los métodos de in-
vestigación, incluir enfoques cualitativos 
y colaborar con expertos inmobiliarios 
para explorar aplicaciones concretas. En 
este sentido, Thetlek et al. (2023) sugie-
ren ampliar el alcance de las investiga-
ciones para incrementar la comprensión 
de la tokenización en diversos contextos, 
explorar relaciones causales y utilizar 
métodos cualitativos para captar mejor 
las complejidades del fenómeno.

Argañaraz et al. (2019) presentan 
avances referidos al análisis de las im-
plicaciones de la aplicación de block-
chain a la contabilidad y la auditoría. Los 
autores ratifican que la confianza entre 
partes mejora cuando el almacenamien-
to de estados contables es registrado en 
cadena de bloques. Riba Biazirova (2021) 
describe los beneficios del uso de block-
chain, al explorar la comparativa entre 

costos para operaciones a crédito, reme-
sa documentaria, pago, costos derivados 
y contratos inteligentes como méto-
do de pagos. Asimismo, Xu y He (2024) 
identificaron seis campos principales de 
aplicación donde la tecnología block-
chain tiene un papel relevante: el finan-
ciamiento en cadenas de suministro, la 
trazabilidad, la cooperación logística, la 
mejora de la eficiencia operativa, la pro-
tección de la información y el desarrollo 
de nuevos modelos de negocio.

En el sector energético, blockchain 
puede generar nuevas fuentes de cap-
ital y mercados al permitir la digitali-
zación de activos físicos, demostrando 
su propiedad y facilitando su comercial-
ización, además de fomentar la transpar-
encia y la rendición de cuentas (Han et 
al., 2023).

Bhatia et al. (2024) analizaron cua-
tro implementaciones de financiación 
habilitadas por blockchain en la cadena 
de suministro de productos agrícolas, 
mostrando que esas soluciones reducen 
costos de transacción, como búsqueda, 
acceso a capital y negociación. El estudio 
sugiere explorar modelos de costo-ben-
eficio y riesgos asociados a blockchain 
en cadenas agrícolas, desarrollando me-
canismos de mitigación para crear solu-
ciones más eficientes.

Blockchain puede entenderse como 
una tecnología que establece una conex-
ión efectiva entre las ciencias económi-
cas y la industria, ya que su impacto 
abarca tanto los procesos operativos in-
dustriales como los análisis económicos 
asociados. En la industria, esta tecnología 
optimiza procesos, fortalece la trazab-
ilidad y garantiza la autenticidad de los 
insumos, fomentando la transparencia 
en la cadena de suministro, aspectos que 
influyen directamente en costos, pre-
cios y competitividad. Para las ciencias 
económicas, este impacto es clave para 
analizar nuevas formas de generación de 
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valor, eficiencia en mercados y estrate-
gias de inversión en sectores productivos. 
Así, blockchain actúa como un puente 
entre la mejora operativa industrial y los 
estudios sobre crecimiento económico y 
sostenibilidad, al tiempo que genera nue-
vas fuentes de ingresos y mejora la expe-
riencia del usuario (Essien et al., 2024), 
gracias a una mayor eficiencia, seguridad 
y accesibilidad.

Con relación a la integración de 
blockchain al marketing, Gil-Cordero y 
Cabrera-Sánchez (2020) afirman que esta 
tecnología puede crear nuevos modelos 
de publicidad sin intermediarios, pro-
ductos intangibles sin riesgos de falsi-
ficaciones, servicio de distribución más 
eficiente para movilizar productos y de-
terminación de precios con certificación 
en bloques para aumentar la confianza 
de los consumidores.

Por lo descrito hasta aquí, y tal como 
lo describe Acuña Acuñar (2024), la tran-
sición hacia la didáctica Universitaria 4.0 
representa un cambio clave en la edu-
cación superior, integrando tecnologías 
avanzadas y metodologías innovadoras 
para preparar a los profesionales del sig-
lo XXI. Este enfoque promueve un apren-
dizaje activo e integrado entre distintas 
disciplinas, lo que resulta esencial en el 
contexto de la economía digital y la so-
ciedad basada en el conocimiento, donde 
la informática juega un papel fundamen-
tal al transformar los entornos educati-
vos, mejorar el desarrollo de competen-
cias y garantizar un acceso equitativo a 
la educación.

Blockchain en la educación superior
Cabral López y Benítez Mendieta 

(2024) destacan la importancia de pro-
porcionar a los estudiantes de educación 
superior herramientas que los prepar-
en para un entorno laboral competitivo. 
Además, señalan que los estudiantes 
suelen mostrar interés en capacitaciones 

extracurriculares, como talleres gratu-
itos sobre inteligencia comercial. En este 
sentido, blockchain asume especial rel-
evancia, ya que aporta seguridad, trans-
parencia y eficiencia en la gestión de 
datos y transacciones, aspectos clave en 
la toma de decisiones estratégicas en los 
negocios.

La revolución del mundo empresar-
ial provocada por la tecnología block-
chain al optimizar procesos, garantizar 
la transparencia en las transacciones y 
fortalecer la seguridad de la información, 
exhibe su potencial para transformar la 
manera en que las organizaciones ad-
ministran sus datos y recursos. Entendi-
endo esta perspectiva, su integración en 
el ámbito educativo resulta clave para 
la formación de futuros profesionales, 
particularmente en ciencias económicas, 
donde la comprensión de tecnologías 
emergentes es esencial para la toma de 
decisiones estratégicas. La integración de 
tecnologías emergentes en la educación 
ha demostrado ser un factor clave para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje en 
entornos digitales. 

Acuña Acuña (2023) destaca el papel 
de la minería de datos y el Internet de 
las Cosas o Internet of Things (IoT) en 
educación, señalando que pueden con-
tribuir a una mejor adaptación en entor-
nos virtuales y optimizar la experiencia 
de aprendizaje. En esta línea, Adebayo et 
al. (2022) subrayan el potencial de block-
chain para fortalecer la seguridad en 
sistemas basados en IoT, lo que resulta 
crucial para garantizar un entorno educa-
tivo en línea confiable. La combinación de 
blockchain con estas tecnologías no solo 
ofrece mayor protección en la gestión 
de datos académicos, sino que también 
puede contribuir a la formación de com-
petencias digitales esenciales para los 
estudiantes de Ciencias Económicas, 
preparándolos para un mercado laboral 
donde la transparencia, la trazabilidad y 
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la seguridad de la información son cada 
vez más demandadas. Incorporar block-
chain en la educación no solo permite 
mejorar la gestión académica, sino que 
también prepara a los estudiantes para 
un mercado laboral donde la trazabili-
dad, la descentralización y la eficiencia 
digital son cada vez más valoradas. De 
este modo, la enseñanza de blockchain 
contribuye al desarrollo de competencias 
técnicas y analíticas, asegurando que los 
egresados puedan adaptarse a los nue-
vos desafíos de la economía digital.

La integración de blockchain en la 
formación académica propondría estrate-
gias concretas en diferentes asignaturas 
como (a) Finanzas y Contabilidad Digital 
con el uso de blockchain para auditoría 
automatizada y trazabilidad de transac-
ciones, (b) Sistemas de Información con 
aplicaciones de contratos inteligentes y 
seguridad de datos y (c) Emprendimien-
to y Negocios, mediante modelos de 
negocio basados en blockchain. Se po-
drían diseñar enfoques prácticos imple-
mentando (a) talleres sobre creación y 
uso de wallets, contratos inteligentes o 
tokenización de activos, (b) laboratorios 
de simulación con plataformas como 
Ethereum, Hyperledger o Binance Smart 
Chain o (c) colaboraciones con empresas 
para casos reales de uso en logística, 
fintech o identidad digital. Este enfoque 
haría que la propuesta sea más tangible 
para educadores, educandos y tomadores 
de decisión académicos.

Potencial de la tecnología blockchain
El crecimiento de esta tecnología es 

indudable, no solo por la apreciación del 
Bitcoin, que es el activo que mejor rep-
resenta su función, sino por la amplitud 
de aplicaciones que surgieron posterior-
mente. Según Torrero (2018), blockchain 
es la nueva moneda que permite reducir 
los costos y aumentar la confianza en 
cualquier negociación de valor, puesto 

que se crea un registro contable de cada 
transacción, lo que requiere la validación 
y comprobación de todos los usuarios. 

A fin de entender el impacto que tuvo 
esta tecnología, es importante revisar el 
crecimiento que tuvo Bitcoin desde su 
creación. El precio de Bitcoin ha pasa-
do de casi $0 dólares estadounidenses 
desde enero de 2009 hasta un máximo 
histórico de $66.000 dólares estadoun-
idenses en septiembre de 2021, con un 
valor de mercado de $1,26 trillones de 
dólares estadounidenses en ese mismo 
año (CoinMarketCap, 2023). El estudio de 
esta tecnología tiene un propósito claro 
y es construir un mundo más moderno, 
creando nuevas herramientas y estructu-
ras para satisfacer mejor las necesidades 
de los seres humanos. 

Para Velasco Magalhaes (2023), 
blockchain tiene un alto potencial de 
aplicación para el almacenamiento en 
la nube, ofreciendo ventajas significati-
vas sobre el almacenamiento tradicional, 
como mayor seguridad, privacidad y efi-
ciencia. Estas ventajas podrían permitir 
nuevos casos de uso como el almace-
namiento descentralizado y los contra-
tos inteligentes para la gestión de datos. 
Estos son solo algunos avances, pero a 
medida que se desarrolle la tecnología 
blockchain, el almacenamiento en la 
nube tendrá nuevas aplicaciones más 
novedosas e innovadoras.

La aplicación de la física cuántica 
para hacer aportes a la tecnología block-
chain está en etapa de investigación. 
Para Benavides Rivero (2023), es indud-
able la influencia de la física cuántica en 
el avance de blockchain, clave para ad-
ministrar recursos comunes y tomar de-
cisiones con transparencia y seguridad. 
Construir una economía cuántica mar-
cará una fractura en el capitalismo como 
se lo conoce en la actualidad.

Blockchain también puede aprovechar-
se para perfeccionar otras tecnologías 
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como la Internet de las Cosas (IoT). Según 
Marianetti et al. (2023), la encriptación 
de blockchain puede resolver las princi-
pales dificultades de la IoT, como la se-
guridad y la fiabilidad. Esto se debe a que 
cada dispositivo tendrá su propio bloque 
en la cadena y las transacciones se reg-
istrarán de forma segura y transparente.

Aunque el uso de blockchain suele 
asociarse principalmente a las cripto-
monedas, actualmente su potencial abar-
ca múltiples aplicaciones. Compañías de 
distintos sectores se encuentran explo-
rando la tecnología como parte de sus 
estrategias de transformación digital, 
con el objetivo de enriquecer la experi-
encia del cliente y fortalecer su propues-
ta de valor (Bianchi, 2023). Ulrich et al. 
(2024) confirman el creciente interés de 
investigar en este campo y la relevancia 
de la tecnología blockchain en el desar-
rollo de proyectos empresariales.

Para Banafa (2023), el futuro de 
blockchain se orienta a innovar en la ex-
periencia del usuario, mejorar y aportar 
al progreso de otras tecnologías, como 
la del metaverso, frecuentar criptomone-
das estables, solucionar problemas de 
privacidad en redes sociales, mejorar 
transacciones en la economía y finanzas, 
optimizar procesos en organismos pú-
blicos y potenciar el uso de inteligencia 
artificial. El autor declara que, aunque los 
expertos en blockchain van aumentan-
do, la implementación de este sistema 
crece tan rápido que habrá una enorme 
demanda de personas formadas en esta 
tecnología. Las universidades y escuelas 
superiores están invirtiendo grandes es-
fuerzos por responder a esta necesidad.

Es importante destacar que el po-
tencial de la tecnología trae a debate 
la privacidad y seguridad de los datos 
que utilizan las empresas, lo que podría 
originar debates éticos respecto de su 
uso. Sin embargo, autores como Sánchez 
Zamudio (2023) consideran que esta tec-

nología permite avanzar hacia un entor-
no comercial global caracterizado por 
una mayor transparencia y equidad.

Para entender el potencial de la tec-
nología blockchain, es crucial considerar 
Ethereum, una plataforma que no solo 
demuestra las capacidades fundamental-
es de esta tecnología, sino que también 
expande significativamente sus aplica-
ciones. Ethereum, con su rápido crec-
imiento, se ha convertido en una de las 
principales y más versátiles plataformas 
de blockchain, impulsando la próxima 
generación de innovaciones tecnológi-
cas. Cualquier discusión sobre el poten-
cial de blockchain debe incluir Ethereum 
para proporcionar una visión completa 
de lo que esta tecnología puede lograr. 
Su uso principal incluye la creación de 
nuevos tokens, la implementación de 
estructuras complejas como DAOs y apli-
caciones descentralizadas (dApps), el 
soporte de ICOs y el estándar ERC20, y, 
fundamentalmente, la ejecución de con-
tratos inteligentes, aprovechando todo 
su potencial sin la necesidad de crear 
otras blockchains particulares (Karbiner, 
2020).

Sin embargo, la adopción de block-
chain enfrenta retos significativos, como 
problemas de escalabilidad, consumo 
energético, regulaciones complejas y 
preocupaciones éticas sobre privacidad y 
transparencia. Para Kumar y Rani (2024), 
la ausencia de apoyo regulatorio es una 
barrera para la adopción amplia de estas 
tecnologías, ya que sus regulaciones son 
necesarias para mitigar o minimizar los 
resultados inciertos. Superar estos ob-
stáculos requiere colaboración entre la 
industria, reguladores y proveedores tec-
nológicos, además de inversión en edu-
cación y capacitación profesional (Bennet 
et al., 2024; Shoetan y Familoni, 2024).

El análisis de Desplebin et al. (2024) 
muestra que blockchain, aunque es pro-
metedor en sectores como la contabilidad 
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y auditoría, enfrenta un desarrollo lento 
en aplicaciones tangibles. Examinando 
la enseñanza de esta tecnología en las 
mejores universidades, identifican como 
enfoques educativos las prácticas profe-
sionales, los emprendimientos y nego-
cios y el enfoque sectorial.

Dadas las proyecciones presentadas 
en el trabajo, interesa identificar el nivel 
de conocimiento sobre blockchain, en es-
tudiantes de ciencias económicas, como 
sector donde su utilización está siendo 
más recurrente debido a la forma en que 
la tecnología propone solucionar las 
necesidades presentes en la sociedad y 
en las organizaciones.

Definición del problema
En total acuerdo con Karbiner (2020), 

es posible que no se entienda exacta-
mente la utilidad y las capacidades de 
blockchain. Esta investigación se funda-
menta en la necesidad de comprender 
mejor las implicaciones de la tecnología 
blockchain para las ciencias económicas. 
A pesar de su relevancia actual, se ob-
serva un gran nivel de desconocimien-
to de la tecnología blockchain, su fun-
cionamiento y particularidades en el 
alumnado de ciencias económicas. Este 
desconocimiento de las aplicaciones de 
la tecnología blockchain en los distintos 
campos económicos empresariales po-
dría traducirse en una limitación profe-
sional. Confirmando estas ideas, Bennet 
et al. (2024) observaron que el 70% de 
los expertos participantes de su estu-
dio recomienda invertir más en investi-
gación para mejorar la eficiencia y escal-
abilidad de blockchain, mientras que el 
50% destaca la necesidad de mayor ed-
ucación sobre sus beneficios. Superar es-
tos desafíos mediante la colaboración, la 
formación y la innovación es clave para 
maximizar su potencial en transacciones 
digitales seguras y eficientes.

La principal variable de estudio rep-

resenta el grado de conocimiento sobre 
blockchain y sus funcionalidades. Intere-
sa conocer si el sujeto de estudio conoce 
y entiende la diferencia entre blockchain 
y otras tecnologías tradicionales, identi-
ficando características y funcionalidades. 
Asimismo, se propuso medir el nivel de 
interés que manifiesta el estudiante 
por involucrarse en inversiones de esta 
naturaleza. Algunas de las variables de-
mográficas utilizadas fueron sexo, car-
rera en curso, año de carrera e interés 
manifiesto del estudiante en inversiones.

La muestra estuvo compuesta por 
estudiantes de tres carreras de la uni-
versidad seleccionada: Ingeniería en 
Sistemas, Licenciatura en Administración 
y Contaduría Pública. Se estima que al 
avanzar en las carreras los estudiantes 
adquieren más herramientas e infor-
mación sobre sus campos de estudio, 
integrando conocimientos de blockchain 
en los años más avanzados. Dado que 
las criptomonedas son tendencias en el 
mundo de las inversiones, se asumía la 
posibilidad de que exista una correlación 
entre personas interesadas en las inver-
siones y el grado de conocimiento sobre 
blockchain.

El objetivo principal del estudio fue 
identificar el grado de conocimiento de 
los alumnos de ciencias económicas 
sobre las aplicaciones de la tecnología 
blockchain y sus funcionalidades. Asi-
mismo, se esperaba identificar posibles 
relaciones entre el nivel de conocimien-
to de los alumnos sobre la tecnología 
blockchain y su año de estudio, sexo, 
carrera e interés en inversiones. Los po-
tenciales resultados podrían incentivar 
la investigación y el aprendizaje contin-
uo sobre nuevos usos de la tecnología 
blockchain.

Método
Diseño o tipo de investigación

La presente investigación presenta 
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un diseño de tipo cuantitativo, descrip-
tivo y correlacional donde se analiza el 
nivel de conocimiento de la tecnología 
blockchain en alumnos de la Facultad de 
Ciencias Económicas. La información re-
specto de su funcionamiento se basa en 
trabajos científicos de diversos autores 
que evalúan las ventajas de la aplicación 
de la tecnología en distintos ámbitos del 
campo económico.

Asimismo, se mantuvo una entrevista 
con los representantes de curso de las 
tres carreras participantes, a los efectos 
de obtener información respecto de la 
enseñanza de blockchain impartida por 
los docentes de las carreras.

La muestra seleccionada estuvo com-
puesta por estudiantes de tres carreras 
de la Facultad de Ciencias Económicas 
y de la Administración (FACEA) de una 
universidad privada argentina. El tipo de 
muestreo fue no probabilístico, debido a 
que no toda la población tuvo la misma 
probabilidad de participar, sino los que 
cursan carreras de ciencias económicas. 
También fue homogéneo, pues la mues-
tra coincide con la característica particu-
lar de pertenecer a la facultad. El tipo de 
muestreo obedeció a la disponibilidad de 
los estudiantes.

Para administrar la encuesta, se pro-
cedió a solicitar autorización al decanato 
de la facultad y se solicitó el consen-
timiento informado de los encuestados.

Instrumentos para la recolección de datos 
El instrumento utilizado fue una 

adaptación del implementado por Ro-
jas Ruiz (2020), originalmente dirigido 
a empresas, a fin de cuantificar datos de 
estudiantes. Para este estudio, una vez 
diseñada y adaptada la primera versión 
del instrumento, se envió a un grupo de 
expertos con el propósito de obtener ev-
idencia de validez de contenido en rel-
ación con las dimensiones adoptadas. En 
una primera fase, los evaluadores anal-

izaron el grado de ajuste de cada ítem 
con los conceptos asociados a cada di-
mensión, proponiendo modificaciones, 
adiciones o eliminaciones que fueron 
consideradas para la elaboración de una 
segunda versión del instrumento. En la 
segunda etapa, los expertos valoraron 
la claridad y pertinencia de cada ítem en 
una escala de 1 a 5. Con el fin de depu-
rar los ítems y asegurar la coherencia del 
instrumento, se analizó el grado de acu-
erdo entre jueces mediante el índice V de 
Aiken (1985), técnica que permite cuan-
tificar la correspondencia de cada ítem 
con el dominio de contenido evaluado. 
Este índice varía de 0 a 1, donde 1 indi-
ca un acuerdo perfecto entre los jueces. 
Como criterio de inclusión, se estableció 
un umbral mínimo de .80, garantizando 
así la selección de ítems con alta validez 
de contenido. La interpretación del coe-
ficiente se realizó considerando tanto su 
magnitud como su nivel de significación 
estadística (p < .05).

El cuestionario, en primer lugar, con-
sulta datos demográficos y generales 
para conocer el perfil del estudiante 
y la experiencia previa en inversiones 
mediante esta tecnología de carácter 
dicotómico. Luego se valora el nivel de 
conocimiento de los encuestados sobre 
las funcionalidades de la tecnología. Por 
último, el encuestado expresa su nivel 
de interés en conocer más las funcionali-
dades y en invertir en un futuro, utilizan-
do blockchain.

Para evaluar el nivel de conocimien-
to de la tecnología blockchain, se propu-
so utilizar una escala que abarca desde 
niveles básicos hasta avanzados: (a) nivel 
nulo (1): “No tengo conocimiento sobre 
esto”; (b) nivel escaso (2): “He oído hablar 
de esto, pero no estoy seguro de lo que 
significa” (no comprende los conceptos 
básicos de funcionamiento de la tec-
nología); (c) nivel básico (3): “Tengo una 
comprensión básica” (conoce algunas de 
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las aplicaciones de la tecnología); (d) 
nivel intermedio (4): “Estoy bastante fa-
miliarizado” (entiende los conceptos y las 
propiedades fundamentales de block-
chain, comprende cómo funciona una 
cadena de bloques y los componentes 
principales, tiene conocimiento de algu-
nas aplicaciones comunes como las crip-
tomonedas y los contratos inteligentes); 
y (e) nivel avanzado (5): “Tengo un cono-
cimiento profundo y puedo explicarlo a 
otros” (posee un profundo entendimien-
to de los protocolos y algoritmos subya-
centes en blockchain; está al tanto de las 
nuevas tecnologías de consenso, escal-
abilidad y privacidad; tiene experiencia 
práctica en el desarrollo de aplicaciones 
descentralizadas o contratos inteligentes 
en plataformas de blockchain). 

Los ítems que conformaron la escala 
fueron los siguientes:

1. ¿Conoces el concepto de descen-
tralización en blockchain (sin intermedi-
arios, nodos distribuidos)?  

2. ¿Qué tan familiarizado estás con 
la transparencia que ofrece blockchain 
(registro público, auditoría)?  

3. ¿Comprendes el significado de la 
inmutabilidad de los registros en block-
chain (registro inalterable, prueba de 
fraude)?  

4. ¿Qué tan familiarizado estás con 
las medidas de seguridad en blockchain 
(cifrado criptográfico, consenso)?  

5. ¿Qué tan familiarizado estás con 
la capacidad de trazabilidad que ofrece 
blockchain (rastreo de activos, cadena de 
suministro)?  

6. ¿Conoces sobre los contratos in-
teligentes en blockchain (ejecución au-
tomática, desintermediación)?  

7. ¿Qué tan familiarizado estás con 
los aspectos de privacidad en blockchain 
(seudonimato, blockchains privadas y 
permisionadas)?  

8. ¿Cuánto conoces sobre la tokeni-
zación en blockchain (activos digitales, 

ICO, DeFi)?
9. ¿Qué tan familiarizado estás con la 

interoperabilidad entre diferentes block-
chains (integración con otras redes, pro-
tocolos cross-chain)?  

10. ¿Sabes si la aplicación de block-
chain en empresas puede tener ben-
eficios en relación con confiabilidad, 
eficiencia y disminución de tiempos y 
costos?

Por su parte, el nivel de interés en 
involucrarse en inversiones de esta natu-
raleza se midió mediante los siguientes 
ítems, utilizando una escala tipo Likert de 
cinco puntos, desde muy en desacuerdo 
(1) a muy de acuerdo (5).

1. Estoy interesado en aprender sobre 
las oportunidades de inversión en block-
chain.

2. Creo que blockchain representa una 
oportunidad de inversión innovadora.

3. Considero importante comprender 
los riesgos asociados con las inversiones 
en blockchain.

4. Me gustaría participar en talleres 
o seminarios sobre inversiones en block-
chain.

5. Estoy dispuesto a invertir tiempo 
en investigar más sobre blockchain y sus 
aplicaciones financieras.  

6. Creo que la tecnología blockchain 
cambiará la forma en que se realizan las 
inversiones tradicionales. 

7. Estoy interesado en seguir una car-
rera que involucre el uso de blockchain en 
finanzas.                

8. Me siento seguro en mi capacidad 
para entender y evaluar proyectos de in-
versión en blockchain.

9. Considero que las inversiones en 
blockchain deberían formar parte del 
plan de estudios.

10. Estoy interesado en conocer casos 
de éxito de inversiones en blockchain.

Se incluyeron dos preguntas di-
cotómicas a los efectos de evaluar la per-
cepción de necesidad de los encuestados 
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respecto del aprendizaje de blockchain.
1. ¿Consideras que deberías aprender 

más sobre las funcionalidades de block-
chain?

2. ¿Consideras que deberías apren-
der más sobre las aplicaciones de block-
chain?

El análisis de fiabilidad mediante el 
alfa de Cronbach mostró un alto grado 
de consistencia interna en ambas escalas. 
El valor obtenido para los ítems del nivel 
de conocimiento (.961) indica una fiabi-
lidad excelente, lo que sugiere que los 
ítems miden de manera coherente este 
constructo. Por otro lado, el valor de .779 
para el nivel de interés en inversiones 

refleja una fiabilidad aceptable, lo que 
indica que la escala es adecuada para 
evaluar este aspecto, aunque podría ben-
eficiarse de ajustes o refinamientos en 
futuros estudios.

Procesamiento y análisis de datos
Las variables que se emplearon para 

el análisis de los datos recabados fueron: 
sexo (categórica), carrera del estudiante 
(categórica), grado o año cursado (cate-
górica), experiencia previa (dicotómica), 
nivel de conocimiento de la tecnología 
(cuantitativa) y nivel de interés en inver-
siones (cuantitativa). 

Para identificar una potencial relación 

Concepto y aplicación general de la tecnología 
blockchain

Esencia de la descentralización en blockchain

Transparencia que ofrece blockchain

Trazabilidad que proporciona la tecnología 
blockchain

Contratos inteligentes en blockchain

Beneficios que la aplicación de blockchain puede 
aportar a las empresas

Variable Año M F p

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

2.27
1.97
2.77
1.77
1.50
2.39
1.82
1.58
2.39
1.64
1.38
2.16
1.64
1.33
2.26
1.91
1.42
2.19

5.18

5.49

4.06

4.06

6.87

2.97

.008

.006

.002

.021

.002

.035

Tabla 1
ANOVA de nivel de conocimiento de blockchain, según año de cursado

Tabla 2
Medias de interés según experiencia previa- prueba t

Variable

Interés en el uso de blockchain No
Sí

3.17
3.64

M Experiencia previa t p

-2.11 .038
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entre el nivel de conocimiento en la tec-
nología y la experiencia previa en inver-
siones de esta naturaleza, se empleó la 
prueba t para muestras independientes, 
dado que la experiencia previa en inver-
siones actuó como variable dicotómica. 
La misma prueba se aplicó para conoc-
er la potencial relación entre el nivel de 
interés en inversiones y la experiencia 
previa. 

Con el propósito de identificar dif-
erencias de medias de nivel de cono-
cimiento en la tecnología entre indi-
viduos agrupados por sexo, se empleó 
la prueba t de Student, debido a que es 
una herramienta de análisis estadístico 
aplicable cuando una variable indepen-
diente define dos grupos. Para conocer 
los efectos de las variables demográficas 
restantes, se empleó el análisis de vari-
anza o Analysis of Variance (ANOVA) de 
un factor, ya que estas variables presen-
tan más de dos categorías. La ANOVA de 
un factor se aplicó para comparar las me-
dias de conocimiento sobre blockchain 
entre las diferentes carreras y entre los 
años de carrera. Cuando se encontraron 
diferencias significativas, se aplicaron 
pruebas post hoc para identificar entre 
qué grupos se observaban dichas difer-
encias.

Resultados
Los resultados obtenidos en la inves-

tigación se muestran diferenciados por 
el tratamiento de los datos recolecta-
dos. Dado el tamaño de la muestra y su 
distribución en los años de cursado, se 
recategorizó esta variable en tres cate-
gorías a fin de equilibrar el tamaño de 
los grupos. La categoría 1 (1° y 2° años) 
quedó integrada por 22 participantes de 
los primeros años, la categoría 2 (3° año), 
por 24 participantes del año intermedio, 
y la categoría 3 (4° y 5° años), por 31 par-
ticipantes de los años más avanzados, 
sumando un total de 77 estudiantes, de 

los cuales sólo 14 tuvieron experiencia 
previa en inversiones mediadas por esta 
tecnología.

Se ha observado que los estudi-
antes de ciencias económicas no cono-
cen suficientemente la existencia y las 
funcionalidades de la tecnología. En el 
diálogo con los representantes de cur-
so de las tres carreras universitarias se 
mencionó que no se incluye este tema en 
los planes de estudio. La única mención 
de blockchain consiste en comentarios 
dispersos de docentes sobre el futuro de 
la información, sin profundizar en car-
acterísticas o ventajas de la tecnología. 
Luego de explicarse la tecnología, los 
representantes estuvieron de acuerdo 
en que debería incluirse y estudiarse el 
impacto de dicha tecnología en cada una 
de las carreras de grado.

Los puntajes promedio de cono-
cimiento de la tecnología blockchain y 
sus funcionalidades no superan 2.77, ev-
idenciando un nivel de conocimiento in-
suficiente en relación con la importancia 
que le atribuyen diversos autores (Anaya 
Ochoa et al., 2024). Los datos muestran 
que el conocimiento sobre blockchain 
aumenta a partir del cuarto año, pero 
sigue siendo bajo en general. Por otro 
lado, la percepción sobre la necesidad de 
aprender blockchain y explorar sus apli-
caciones mostró valores más altos, con 
medias entre 3.18 y 4.29, lo que ofrece 
un potencial para el diseño de estrate-
gias educativas.

Los resultados del ANOVA mostraron 
que, en general, existen diferencias es-
tadísticamente significativas de nivel de 
conocimiento sobre blockchain entre los 
estudiantes, pero solo en función del año 
cursado. Por su parte, la prueba t indicó 
que la experiencia previa de los estudi-
antes influye significativamente en su 
interés por continuar aprendiendo sobre 
el uso de blockchain en finanzas.

Los valores de la Tabla 1 muestran 
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que, según el ANOVA de un factor, el año 
de cursado es un factor clave en el niv-
el de conocimiento sobre gran parte de 
las funcionalidades de blockchain entre 
los estudiantes encuestados. Las pruebas 
post hoc, aplicadas a las funcionalidades 
que reflejaron diferencias significativas, 
han revelado que las diferencias se ob-
servan entre los estudiantes de la tercera 
categoría (4° y 5° años) y el resto de los 
estudiantes. Este resultado indica que, 
a partir del cuarto año, los estudiantes 
comienzan a adquirir un mayor cono-
cimiento sobre la tecnología blockchain 
y sus funcionalidades, aunque podría 
reflejar que los estudiantes se informan 
de manera autónoma sin depender de su 
plan de estudios.

Como se observa en la Tabla 2, la 
prueba t sugiere que la experiencia pre-
via de los alumnos en inversiones medi-
ante blockchain influye en su interés por 
continuar aprendiendo sobre esta tec-
nología en el campo de las finanzas. Fi-
nalmente, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas de nivel 
de conocimiento ni de grado de interés 
en inversiones mediante blockchain en-
tre estudiantes de diferentes carreras. 

Discusión
De acuerdo con las diferentes con-

tribuciones citadas en el estudio, la 
tecnología blockchain revoluciona la 
forma en que las organizaciones y la 
administración operarán en el futuro. 
La transparencia, seguridad y eficiencia 
en la gestión de datos y transacciones 
que ofrece promete cambiar los modelos 
de negocio tradicionales y los procesos 
administrativos. Mediante plataformas 
versátiles como Ethereum, blockchain no 
solo facilita la creación de nuevos tokens 
y contratos inteligentes, sino que tam-
bién permite implementar estructuras 
organizativas innovadoras.

En el ámbito de la administración, 

blockchain tiene el potencial de mejorar 
la trazabilidad de los activos, optimizar 
la cadena de suministro y garantizar la 
integridad de los registros. Esto se tra-
duce en una mayor confianza y colabo-
ración entre las partes interesadas, una 
reducción de costos operativos y una 
mejor gestión de riesgos. La capacidad 
de realizar transacciones seguras y trans-
parentes proporciona una base más sól-
ida para el crecimiento (Cavalcante dos 
Santos et al., 2024).

A largo plazo, la adopción de block-
chain podría conducir a un entorno 
empresarial más eficiente y transpar-
ente, donde las decisiones se basen en 
datos verificados y la administración de 
recursos sea más efectiva. Con la conti-
nua evolución y expansión de sus apli-
caciones, blockchain podrá convertirse 
en un pilar fundamental en el desarrol-
lo de una economía digital más segura, 
eficiente y justa. La integración de block-
chain, en los procesos organizativos y ad-
ministrativos, no solo promete mejorar la 
eficiencia operativa, sino que ofrece nue-
vas oportunidades para la innovación y 
el crecimiento.

Los puntajes promedio de cono-
cimiento sobre blockchain y sus funcio-
nalidades no superan 2.77, lo que evi-
dencia un nivel insuficiente en relación 
con la importancia que le atribuyen los 
autores citados. Aunque los datos mues-
tran un aumento del conocimiento a par-
tir del tercer año, este sigue siendo bajo 
en general. Sin embargo, la percepción 
sobre la necesidad de aprender block-
chain y explorar sus aplicaciones obtuvo 
valores más altos (3.18 – 4.29), lo que 
sugiere un interés latente que podría ser 
aprovechado con estrategias educativas 
específicas. Estos hallazgos coinciden 
con los resultados de Barreto Pin et al. 
(2024), quienes refuerzan la necesidad 
de educar y difundir información sobre 
blockchain. Aunque la mayoría de los 



86 Revista Internacional de Estudios en Educación, 2025, Año 25, Nº 1 ESTUDIOS

estudiantes mostraron algún nivel de 
conocimiento, un 20% aún desconoce 
completamente la tecnología, lo que 
resalta la importancia de incluirla en la 
formación académica. Además, al igual 
que en este estudio, se observa que los 
estudiantes muestran disposición a in-
formarse, conscientes de los cambios 
que estas profesiones enfrentarán en 
los próximos años, lo que subraya la ur-
gencia de implementar estrategias que 
fortalezcan la enseñanza de blockchain, 
asegurando que los futuros profesio-
nales estén preparados para un entorno 
digital en constante evolución.

Los hallazgos del estudio muestran 
el año de cursado como un factor de-
terminante en el nivel de conocimiento 
de blockchain. Los estudiantes de años 
más avanzados tienen un mayor con-
ocimiento en comparación con los es-
tudiantes de años inferiores. Esto podría 
explicarse por diversos factores, tales 
como (a) mayor exposición a la temáti-
ca, puesto que los estudiantes de años 
superiores tienen mayor probabilidad de 
haber cursado materias relacionadas con 
tecnología o finanzas, donde se abordan 
conceptos vinculados a blockchain; (b) 
desarrollo de capacidades, puesto que, a 
medida que avanzan en sus estudios, los 
estudiantes desarrollan habilidades de 
investigación y análisis que les permit-
en comprender temas complejos como 
blockchain; o (c) el aumento de la moti-
vación de los estudiantes de años supe-
riores para informarse al respecto como 
resultado de la creciente expectativa.

Los resultados del análisis indican 
que, si bien el nivel de conocimiento 
sobre blockchain tiende a aumentar a 
medida que los estudiantes avanzan en 
sus estudios, existe una disminución ine-
sperada en el año intermedio de cursado. 
Este hallazgo podría estar relacionado 
con la estructura del plan de estudios, 
los contenidos ofrecidos en esa etapa, 

el enfoque con el que se abordan o la 
ausencia de aplicaciones prácticas que 
podría dificultar la consolidación del 
conocimiento.

Conclusiones
Si bien la tecnología blockchain aún 

se encuentra en etapas tempranas de 
madurez, tiene un potencial revoluciona-
rio a largo plazo (Varma, 2019). Su éxito 
actual se limita a las criptomonedas, pero 
sus conceptos subyacentes son poder-
osos y merecen ser analizados por las 
empresas y por las instituciones de for-
mación. La interacción entre blockchain 
y nuevas tecnologías, con dinámicas de 
mercado volátiles, requiere investigación 
para comprender la conexión y transición 
de riesgos y optimizar estrategias de in-
versión y de gestión financiera (Zhao et 
al., 2023). 

Para que la adopción de blockchain 
alcance su máximo potencial, no solo 
es fundamental superar los retos tec-
nológicos y regulatorios, sino también 
abordar las brechas educativas que afec-
tan su comprensión y aplicación. Esto es 
especialmente relevante en el ámbito 
académico, donde una formación adec-
uada y progresiva puede garantizar que 
las nuevas generaciones de profesionales 
cuenten con las competencias necesarias 
para enfrentar los desafíos y aprovechar 
las oportunidades que esta tecnología 
ofrece. Es primordial que los estudiantes 
incrementen su conocimiento sobre 
blockchain para adaptarse a la revolución 
digital en contabilidad y auditoría, adqui-
riendo nuevas habilidades que les permi-
tan prosperar en un entorno empresarial 
cada vez más digitalizado (Anaya Ochoa 
et al., 2024).

Los resultados del análisis de fiabili-
dad indican que el instrumento diseñado 
presenta una alta consistencia interna, es-
pecialmente en la escala de nivel de con-
ocimiento sobre blockchain, cuyo alfa de 
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