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de las ciencias sociales, jurídicas y de la educación. Estos textos 
no solo representan la diversidad de intereses e investigaciones 
de nuestra comunidad académica, sino que también subrayan 
nuestro compromiso con la mejora de la calidad de vida en nues-
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Nuestra Facultad es un crisol de conocimientos que abarcan 
una amplia gama de disciplinas en las ciencias sociales. Desde 
sociología hasta trabajo social, desde psicología hasta comunica-
ción, nuestros investigadores están comprometidos con la com-
prensión de la sociedad en todas sus dimensiones. En estos textos, 
encontrarán investigaciones que exploran la dinámica social, la 
cultura, la identidad y las transformaciones que enfrenta nuestra 
sociedad en el siglo XXI.

En el ámbito jurídico, nuestra Facultad se destaca por su 
profundo compromiso con la justicia y el Estado Constitucional de 
derechos. Los textos, en este ámbito, analizan cuestiones legales 
cruciales que afectan a nuestra sociedad, desde la protección de 
los derechos humanos hasta la reforma legal. Nuestros investiga-
dores trabajan incansablemente para contribuir a la construcción 
de un sistema legal más justo y equitativo.
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va, social y cultural.
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DEDICATORIA

“A las plantas las endereza el cultivo,
a los hombres la educación”                                                                                                                                    

J. J. Rousseau

A todos los que buscan educarse y a todos quienes lo hacen 
posible, ambos son imprescindibles…                             



PRÓLOGO

En el vasto y siempre cambiante universo de la educación, la Peda-
gogía y la Didáctica se presentan como dos pilares fundamentales 
que sostienen el arte y la ciencia de enseñar. En un mundo donde la 
información fluye a una velocidad sin precedentes y donde las me-
todologías educativas evolucionan constantemente, comprender y 
dominar estos campos se vuelve esencial para cualquier educador 
comprometido con el aprendizaje significativo y transformador.

La educación es una de las fuerzas más poderosas para trans-
formar sociedades y construir futuros más justos y equitativos. En 
el centro de esta transformación se encuentran los educadores, 
quienes tienen la responsabilidad y el privilegio de guiar a las nue-
vas generaciones a través del complejo y fascinante proceso del 
aprendizaje. El libro de Pedagogía y Didáctica que se presenta 
ha sido concebido como una herramienta de consulta importan-
te para todos los profesionales comprometidos con la noble ta-
rea de enseñar y ha surgido de la necesidad de proporcionar una 
guía comprensiva, actual y accesible para docentes, estudiantes 
de educación y profesionales interesados en profundizar en las 
teorías y prácticas que subyacen en la enseñanza efectiva. Aquí, 
se entrelazan conceptos clásicos con enfoques contemporáneos, 
creando un puente entre la tradición educativa y las innovaciones 
pedagógicas del siglo XXI.



Este libro es el resultado de años de investigación, experiencia 
docente y colaboración entre educadores de distintas partes de 
nuestra región. A través de sus capítulos, se refleja un compro-
miso profundo con la mejora de la calidad educativa y con la for-
mación de docentes que no solo impartan conocimientos, sino 
que también inspiren, motiven y guíen a sus estudiantes hacia un 
aprendizaje significativo y duradero. Queremos agradecer a todos 
los educadores y profesionales que han contribuido a la realiza-
ción del libro con sus experiencias, conocimientos y pasión por la 
enseñanza. Su trabajo incansable y su dedicación son una fuente 
de inspiración constante que a través de estas páginas se convier-
te en instrumento para apoyar a otros educadores en su continuo 
desarrollo profesional.

Desde sus orígenes, la Pedagogía ha buscado entender y me-
jorar los procesos educativos, enfocándose en el desarrollo inte-
gral del estudiante. La didáctica, por su parte, proporciona las 
estrategias y métodos necesarios para llevar a cabo esta tarea de 
manera efectiva. Al combinar estos dos campos, los autores ofre-
cen una visión holística que comprende no solo la transmisión de 
conocimientos, sino también el desarrollo del pensamiento crítico 
y los valores que han de caracterizar al profesional de este tiempo.

La Pedagogía, con su enfoque en los principios y teorías que 
sustentan el proceso educativo, invita a reflexionar sobre el rol 
del docente, la naturaleza del aprendizaje y las características del 
estudiante. Por otro lado, la Didáctica ofrece herramientas prác-
ticas y estrategias concretas para llevar a cabo esa enseñanza de 
manera eficaz, adaptándola a los diversos contextos y necesidades 
de los estudiantes. 

En las páginas que siguen, se exploran y discuten temas 
esenciales de estas disciplinas como los métodos y recursos didác-
ticos, la evaluación y los estilos de enseñanza y de aprendizaje, 
entre otros. Cada parte del libro ha sido cuidadosamente elabora-
da para no solo proporcionar conocimientos teóricos, sino también 
para que estos puedan ser aplicados por los docentes en sus aulas. 



Es por eso que está dividido en varios capítulos que abarcan tanto 
los fundamentos teóricos como aspectos prácticos de la Pedagogía 
y la Didáctica que ayudan a entender las prácticas educativas ac-
tuales, de modo que sean asequibles. tanto las más tradicionales 
controversias sobre estas ciencias, hasta las polémicas que están 
redefiniendo la educación en el siglo XXI.

Esperamos que esta obra se convierta en un aliado valioso 
para la formación docente, brindando nuevas perspectivas y he-
rramientas para enriquecer la enseñanza, que inspire a quienes 
están en el sendero de la educación a seguir explorando, apren-
diendo y creciendo. La educación es un viaje sin fin, y cada paso 
que demos juntos nos acerca más a un mundo mejor.

Querido lector, te invito a sumergirte en esta obra con la 
mente abierta y el espíritu crítico. Que este libro sea una fuente de 
inspiración, reflexión y práctica, y que contribuya a tu desarrollo 
profesional y personal como educador. La educación es un viaje 
continuo, y cada paso que damos en nuestra formación nos acerca 
más a la meta de una enseñanza y aprendizaje verdaderamente 
transformadores.

Con gratitud y esperanza,

Jhonny E. Pérez Rodríguez
RECTOR UTMACH



Introducción

Las exigencias de la sociedad actual requieren formar ciudadanos 
competentes y comprometidos socialmente, que gestionen el co-
nocimiento, lo generen y transfieran de manera creadora en fun-
ción de aplicarlos a la vida. Esta es una de las problemáticas que 
debe enfrentar la Pedagogía como ciencia de la educación y la 
Didáctica como su rama aplicada quienes desde su objeto de estu-
dio, categorías y relaciones y su particularización en los diferentes 
procesos que inciden en la formación escolarizada de la personali-
dad, deben posibilitar el desarrollo de las máximas competencias 
de los seres humanos.

El siglo XXI ha sido testigo de un desarrollo científico y tec-
nológico exponencial, ante el cual la escuela necesita tomar la 
delantera, asumir un papel protagónico en la formación de los in-
dividuos capaces de encauzar ese desarrollo y poseedores de las 
competencias encargadas de posibilitarlo. En este escenario, a la 
Pedagogía le toca encargarse de reflexionar, sistematizar y estable-
cer un proceso educativo que contribuya a mejorar el aprendizaje, 
proporcionando las herramientas que sustentan científicamente 
ese proceso al docente, quien es un activo ejecutor de las mejores 
prácticas educativas y el responsable de que estas alcancen por 
igual a todos los educandos, para lo cual necesita prepararse con 
las herramientas didácticas que le ayuden a gestionar un proceso 
educativo de carácter científico, pertinente y de trascendencia.



Tradicionalmente la práctica pedagógica se ha encargado de aten-
der la interrelación existente entre el conocimiento, los sujetos 
que participan en el proceso educativo (en especial el maestro y el 
alumno), y la institución escolar. La didáctica particularmente se 
ha dedicado a la selección e implementación de los métodos más 
eficaces para el proceso de enseñanza aprendizaje. En este con-
texto y teniendo en cuenta las peculiaridades de la sociedad mo-
derna se precisa una actualización continua de los fundamentos 
didácticos y pedagógicos de la práctica educativa, para que pueda 
responder con prontitud a sus demandas.

El libro que se presenta, propone un acercamiento a proble-
máticas actuales de la práctica educativa incorporando una visión 
que, aunque no se deslinda de los saberes pedagógicos acumula-
dos, apunta a su sistematización con el fin de alcanzar el necesario 
equilibrio entre los sucesivos cambios científicos y tecnológicos 
que hoy se generalizan en todas las áreas de la vida humana y la 
dirección de la educación que sigue teniendo como meta la forma-
ción integral de los aprendices a través de un proceso de enseñan-
za aprendizaje que articule lo mejor del pensamiento educativo 
con las formas actuales de gestionar el aprendizaje.

La compiladora
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Resumen
Los estilos de enseñanza del docente, así como los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes conforman uno de los pilares funda-
mentales de los procesos formativos. En el capítulo se realiza una 
sistematización teórica de carácter reflexivo acerca de los estilos 
de enseñanza y aprendizaje y sus implicaciones en el desenvolvi-
miento del acto de enseñar y aprender, apoyados en la aplicación 
de métodos de nivel teórico y empírico como el analítico sintético, 
la sistematización y la revisión documental. Como resultado se su-
braya la importancia de contar con una estructura que vincule las 
acciones del profesorado con las formas particulares de aprender 
del estudiantado.

Palabras clave: Estilos de enseñanza, estilos de aprendizaje, vín-
culos.

Abstract
The teaching styles of the teacher, as well as the learning styles 
of the students, make up one of the fundamental pillars of the 
training processes. In the chapter, a reflective theoretical syste-
matization is carried out about teaching and learning styles and 
their implications in the development of the act of teaching and 
learning, supported by the application of theoretical and empirical 
methods such as synthetic analytics, systematization and docu-
mentary review. As a result, the importance of having a structure 
that articulates the actions of the teaching staff with the particular 
ways of learning of the student body is underlined.

Key words: Teaching styles, learning styles, links.
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Introducción
Los estilos de enseñanza del docente, así como los estilos de apren-
dizaje de los estudiantes conforman uno de los pilares fundamen-
tales de los procesos formativos. Es por eso que se les ha dedicado 
un capítulo aparte en este libro. Al indagar sobre el significado 
del término enseñanza, así como de los estilos que caracterizan el 
aprendizaje, uno de los primeros pensamientos que surgen apun-
tan a que no constituye un objeto sencillo cuyos límites son de 
fácil definición. Ello se debe a que, por su naturaleza, este puede 
abarcar varias aristas relacionadas a la esfera del conocimiento. 
Su finalidad se evidencia en la concreción de su significado, el cual 
supone alto grado de complejidad y dificultad.

Cuando se analiza su construcción etimológica, pueden en-
contrarse, entre otros vocablos, palabras tales como: presentar y 
mostrar. En este mismo sentido, el Diccionario de la Real Acade-
mia Española refiere el término enseñanza como el conjunto de 
principios, ideas, conocimientos, etc., que una persona transmite 
a otra. Entonces, enseñar podría resumirse en una acción o un 
conjunto de ellas, las cuales tendrían como objetivo fundamental 
mostrar sistemáticamente una realidad determinada. Por tanto, 
enseñar supone un pensamiento reflexivo, que, a su vez, es siste-
mático, donde existe una evaluación de la forma de hacer. Además, 
se necesita considerar los componentes aptitudinal y actitudinal, 
pues cada clase, alumno, contexto y tiempo; exigen una capaci-
dad intuitiva y de carácter creador para que el hecho de enseñar 
no quede en un plano meramente ajeno (Quiñones-Negrete et al., 
2021). 

Por todo lo antes planteado, en este capítulo el objetivo se 
encamina a realizar una sistematización teórica de carácter re-
flexivo acerca de los estilos de enseñanza y aprendizaje y sus im-
plicaciones en el desenvolvimiento del acto de enseñar y aprender.
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Metodología
La elaboración del capítulo se realizó mediante la aplicación de 
métodos de nivel teórico como el analítico-sintético y el sistémico, 
los que sirvieron de soporte a una sistematización bibliográfica 
que permitió la elaboración de núcleos de saberes sobre los estilos 
de enseñanza y de aprendizaje. Desde el punto de vista empírico, 
la revisión documental fue el método empleado, el cual se aplicó 
a fuentes procedentes de bases como Scopus, Scielo y Redalyc, 
principalmente.  

Los estilos de enseñanza aprendizaje. su visión en 
la literatura científica.
Otra de las interrogantes que pueden estar vinculadas a este 
tema, son los estilos de aprendizaje y qué se entiende por estilos 
de enseñanza de los docentes. Con respeto a ellos, existen disími-
les autores que han abordado dicho término, entre los cuales des-
tacan: González García et al. (2019), Lugones et al. (2020), Fer-
nández García et al. (2021) y Chipana Limachi (2022). Para estos 
autores, estos estilos constituyen categorías de comportamientos 
de enseñanza que el profesor concibe y muestra regularmente en 
escenarios concretos los cuales están fundamentados en actitudes 
personales que le son inherentes y otras abstraídas de su expe-
riencia académica y profesional.

En la enseñanza de cualquier contenido, la actitud del pro-
fesor constituye un pilar fundamental para que el proceso pueda 
ser llevado a cabo con total eficiencia y eficacia. Por lo que se debe 
precisar que se entiende por actitudes. Estas se definen como pre-
disposiciones o juicios valorativos, con capacidades para incidir 
sobre la conducta de un individuo frente a un objeto determinado, 
sujeto o situación. 

De acuerdo con Ajzen y Fishbein (1975; 1977), si la com-
prensión del constructo actitudinal permite predecir la conducta 
del sujeto, entonces el conocimiento de las actitudes de los estu-
diantes hacia la disciplina de estudio también puede contribuir a 
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mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. A ello se le suma el 
compromiso que deben poseer los docentes en sentido general, 
la adecuación de su enseñanza hacia los estudiantes, teniendo en 
cuenta variables relacionadas con sus actitudes, así como, enfo-
ques de aprendizaje y el contexto en el cual es desarrollado del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Hoy día, la formación y estilos de enseñanza del docente es-
tán ligadas estrechamente al desarrollo profesional de cada pro-
fesor. Estas cuestiones no son nuevas y han sido abordadas con 
anterioridad, donde se trata de concebir la formación como un 
aprendizaje constante, de modo que esta, se acerque al desarrollo 
de actividades profesionales y a la práctica profesional y desde 
ella. El papel de los profesores, así como sus estilos de enseñanza 
en los espacios educativos deben estar orientados a trascender la 
reproducción y estar en constante transformación. Es por ello que, 
el docente no puede ser meramente un simple transmisor, debe 
diseñar métodos de aprendizaje que le permitan asumir diferentes 
roles, y esto requiere diferentes estrategias de enseñanza. 

Los investigadores Lugones et al. (2020), en su revisión de la 
literatura identificaron diversos modelos que ayudan a organizar 
las estrategias y estilos de enseñanza para los docentes, entre los 
cuales destacan: el modelo de interacción social, modelos de pro-
cesamiento de la información, modelos personales y modelos de 
modificación de conducta. No obstante, ninguno de estos modelos 
llega a ser concluyente en su totalidad. Esto se debe a la dificultad 
y complejidad que presenta el proceso de enseñanza aprendizaje, 
a ello se le suma las diversas relaciones entre profesores y estu-
diantes, las cuales hacen muy difícil establecer un modelo o estilo 
definitivo (Lugones et al., 2020).

Cuando se habla de estilos de enseñanza del profesor y es-
tilos de aprendizaje de los estudiantes, se hace alusión al proceso 
de enseñanza-aprendizaje. El docente tiene como objetivo funda-
mental ser facilitador, estimulador y motivador del conocimiento. 
Por otro lado, el estudiante transita por el ámbito educativo, al 
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construir su aprendizaje a partir de ejercitar la lectura de mate-
riales didácticos, reflexionar, e intercambiar ideas con los demás 
individuos que componen la comunidad estudiantil, incluido el do-
cente. 

Chipana Limachi (2022), manifiesta que el estilo en la ense-
ñanza posee la intencionalidad y el tipo de relaciones de la propia 
enseñanza y que están vinculados al contexto social y cultural en 
el que se desarrolla. Para ello presenta los siguientes estilos de 
enseñanza:

- Estilo de Enseñanza Abierto: desarrollado por docentes 
que elaboran con frecuencia nuevos métodos y contenidos, 
por lo general no están incluidos en el programa, lo que con-
lleva a que casi nunca se ajustan a la planificación didáctica. 
Se apoyan de acciones novedosas, las cuales emplean para 
motivar, generalmente utilizan problemas reales del entorno 
y animan a los estudiantes en la búsqueda y solución original 
en la realización de tareas y actividades.
- Estilo de Enseñanza Formal: planifican y estructuran al 
detalle su enseñanza tal y como está concebida en el progra-
ma de la asignatura y se la comunican a sus estudiantes. No 
improvisan y, por tanto, no imparten contenidos que no estén 
incluidos en las líneas de las disciplinas.
- Estilo de Enseñanza Estructurado: conceden gran im-
portancia a la planificación y ponen énfasis en que sea cohe-
rente, estructurada y bien presentada. Suelen impartir los 
contenidos integrados siempre en un marco teórico amplio, 
articulado y sistemático.
- Estilo de enseñanza funcional: este estilo de enseñan-
za, identifica a docentes que, siendo partidarios de la plani-
ficación, ponen el énfasis en su viabilidad, funcionalidad y 
concreción. Su preocupación es cómo llevarla a la práctica. 
Otorgan más ponderación a los contenidos procedimenta-
les y prácticos que a los teóricos. En las explicaciones sobre 
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contenidos teóricos, siempre incluyen ejemplos prácticos y 
frecuentemente tomados de la vida cotidiana y de problemas 
de la realidad.

Es importante destacar que estos estilos se desarrollan en depen-
dencia de varios factores. Dichos factores van desde el contexto 
social, como factor generalizador, a otros más específicos como 
son características específicas de docentes, normas y regulacio-
nes de las instituciones educativas, entre otros. A ello se le suma 
las características propias que poseen los planes de estudios, pues 
estos son estructurados atendiendo a las necesidades y objetivos 
de cada institución y nivel de enseñanza.

Hasta el momento se ha abordado lo referente a estilos de 
enseñanza de los profesores, pero también se deben tener en cuen-
ta los estilos de aprendizaje de los estudiantes, los cuales están es-
trechamente vinculados a los primeros. Ambos se complementan, 
pues el éxito de uno depende de la correcta implementación del 
otro. 

Al analizar la literatura podemos encontrar que cuando se 
hace alusión al término estilos de aprendizaje, diversos autores en-
tre los cuales destacan Chiang et al. (2013), Santoyo et al. (2017), 
Segura Martín et al. (2018), Pérez Vera et al. (2018), Altamira-
no-Droguett et al. (2019), Gómez-Terán et al. (2019), Inga Ávila 
et al. (2020), Albornoz Jiménez et al. (2022) y Pitre-Redondo et al. 
(2021). Estos autores coinciden en definir dicho término como ha-
bilidades cognitivas complejas, que llevan a un individuo a realizar 
actividades a través de procesos mentales para poder identificar, 
comprender y adoptar la información para su aprendizaje.

En las investigaciones consultadas se pueden mostrar diver-
sos conceptos de estilo de aprendizaje. Ante esta disyuntiva, San-
toyo et al. (2017), a partir de su revisión de la literatura, coinciden 
en que estos evidencian operaciones cognitivas y elementos de 
la personalidad que cada individuo emplea en un contexto deter-
minado. Según estos autores, los estilos de aprendizaje pueden 
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interpretarse como procedimientos que son empleados de forma 
personal para responder a determinadas situaciones problémicas 
(Santoyo et al., 2017). 

El individuo, por naturaleza, es un ser racional que se en-
cuentra en un constante devenir social, y una parte significati-
va de todo su desarrollo radica, concretamente, en su capacidad 
cognitiva de aprender. Asimismo, el proceso de aprendizaje puede 
generarse de manera formal o informal, dentro o fuera del am-
biente educativo; se plantea, por lo tanto, el logro de habilidades 
de pensamiento y abstracción. En tal sentido Pitre-Redondo et al. 
(2021), a partir de su revisión de la literatura, expresan que el 
aprendizaje es una práctica que contribuye a la ejercitación de 
destrezas básicas y la posterior internalización de estas. Producto 
de su revisión bibliográfica, Pitre-Redondo et al. (2021) plantea 
que los estilos quedan estructurados en cuatro elementos: activo, 
reflexivo, teórico y pragmático, los cuales pueden ser descritos de 
la siguiente manera:

- Estilos activos, son implicados en su totalidad en nuevas 
experiencias. Poseen mente abierta, nada escépticos y cum-
plen con exaltación las nuevas tareas encomendadas. Sus 
días están reconfortados con un alto grado de actividad y un 
constante trabajo por todo lo orientado.
- Estilos reflexivos consideran las experiencias y las obser-
van desde diferentes ángulos de vista.
- Estilos teóricos adaptan e integran las observaciones den-
tro de teorías lógicas y complejas. Orientan las dificultades 
de forma vertical escalonada, por etapas lógicas. Tienden a 
ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coheren-
tes. Son amantes de analizar y sintetizar. 
- Estilos pragmáticos tienen su punto fuerte en la aplicación 
práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las 
nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para ex-
perimentarlas. Actúan con rapidez y seguridad con aquellas 
ideas y proyectos que los motiven.
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El conocimiento del estilo de aprendizaje en los estudiantes se 
encuentra estrechamente vinculado al ámbito educativo. Todo 
ello debido a que permite una mejor comprensión de las caracte-
rísticas propias de cada estudiante, de la manera en la cual éste 
aborda la realidad y cómo aprende. En tal sentido para el docente 
constituye una fortaleza el saber al respecto de estos estilos de 
aprendizaje, ya que con ellos puede adecuar las estrategias de 
enseñanza y evaluación, además de promover aquellos estilos me-
nos desarrollados y potenciar aún más los estilos predominantes 
(Albornoz Jiménez et al., 2021).

En las últimas décadas, se han desarrollado disímiles inves-
tigaciones que abordan los estilos de aprendizaje. De acuerdo con 
López del Río y Artuch-Garde (2022), los resultados de estas in-
vestigaciones revelan que el estilo de mayor preferencia es el esti-
lo reflexivo en estudiantes de la comunidad universitaria. También 
consideran que cualquier estilo siempre deberá relacionarse con 
un buen rendimiento académico, o sea, el docente, al conocer los 
estilos de aprendizaje de sus estudiantes, podrá diseñar, estruc-
turar y ejecutar herramientas pedagógicas que mejoren el rendi-
miento académico de los estudiantes (López del Río y Artuch-Gar-
de, 2022).

El proceso enseñanza-aprendizaje comprende en su interior 
una serie de subprocesos, donde el vínculo y relación que existe 
entre ellos, juegan un papel determinante a la hora de alcanzar 
metas y objetivos propuestos en la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje dentro del ámbito educativo. Por tanto, es tarea de 
docentes y estudiantes participar en estos procesos de manera 
consciente y responsable. Para ello, el maestro debe trazarse es-
trategias actualizadas que respondan a las necesidades actuales 
de la educación y sus estudiantes. 

De igual manera, para que el aprendizaje sea significativo, 
vivenciado positivamente y productivo, es beneficioso que se lle-
ven a cabo las actividades de capacitación considerando grupos 
conformados por docentes de varias especialidades, con la utiliza-
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ción de discusiones dirigidas sobre la lectura previa del material. 
En sentido general, los estilos de aprendizaje son complementos 
elementales de las estrategias de enseñanza de los docentes y vi-
ceversa, pues señalan la manera en que el estudiante percibe y 
procesa la información para crear su propio aprendizaje, los cua-
les ofrecen indicadores que guían la forma de interactuar con la 
realidad objetiva en el ámbito educativo.

El docente en la sociedad del conocimiento y la in-
formación.

El concepto de sociedad del conocimiento es difícil de apre-
hender. De acuerdo con su autor Peter Drucker (2012), a diferen-
cia del capitalismo, el poscapitalismo no tendrá como centro de su 
desarrollo a los medios de producción o al capital, sino al conoci-
miento. De igual manera, plantea que el valor es creado no por la 
explotación de recursos naturales, sino por la aplicación del conoci-
miento, por lo que dicho valor estará dado por la productividad y la 
innovación (Drucker, 2012). 

Por tanto, el autor asume que los líderes de esta eépoca se-
rán los trabajadores del conocimiento, quienes, a diferencia de sus 
iguales en el capitalismo, serán dueños de los medios y las herra-
mientas de producción (Drucker, 2012). Ello significa que la ges-
tión del conocimiento dependerá del trabajador del conocimiento, 
quien, en esencia, singulariza el uso de las herramientas tecnológi-
cas asociadas al procesamiento de la información.

En el campo de la educación, Drucker señala uno de los as-
pectos calves a trabajar en este epígrafe, relacionado con la espe-
cialización científica y práctica como contenido de la profesionali-
zación. En palabras del autor: 

But the cure is not to try to give specialists a ‘liberal education’ 
so as to make ‘generalists’ out of them (as I used to advocate 
myself for many years). This does not work, we have learned. 
Specialists are effective only as specialists; and knowledge 
workers must be effective. (Drucker, 2012, pág. 45)



 Los estilos de enseñanza del profesor y los estilos de aprendizaje de los estudiantes  185

Como se analizará más adelante, la especialización y los múltiples 
desempeños esperados del profesor (y evaluados), constituyen 
una problemática agravada en un mundo donde las tecnologías 
y el conocimiento caducan cada vez de forma más acelerada. Al 
respecto, es necesario revisar los aspectos tecnológicos y pedagó-
gicos  relacionados con el empleo de las nuevas tecnologías, los 
modelos de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales y mixtos, 
así como la socialización en ambientes y redes sociales virtuales.

En atención a este fin, primero se revisará lo relacionado con 
los aspectos formativos del empleo de las tecnologías. Posterior-
mente se abordará el problema de las transformaciones acaecidas 
en la identidad del profesorado en la sociedad actual.

El uso de las tecnologías de manera eficiente, el desarrollo 
de competencias profesionales y personales para la socialización 
en la era digital, el perfeccionamiento del currículo en función de 
las nuevas necesidades, así como la preparación para la innova-
ción, constituyen algunos de los retos a superar en la formación 
docente (Salazar Gómez y Tobón, 2018). Con vistas a preparar a 
los ciudadanos para insertarse y ser productivos a través del desa-
rrollo integral del talento humano (Salazar Gómez y Tobón, 2018), 
es necesario, además, que los centros educativos puedan incorpo-
rar las TICs no solo a nivel de aula y como herramienta didáctica, 
sino transformarse como contexto mismo. 

De acuerdo con Área Moreira et al. (2020), a partir de un es-
tudio realizado en 40 centros educativos en las Islas Canarias, esta 
visión profesoral y didacticista constituye la principal tendencia, 
mientras que permanecen como retos la innovación pedagógica y 
la transformación digital. Entre los principales factores estructu-
rales que actuaban como barreras se encontraron la escasez de 
dispositivos (cantidad y calidad), conectividad limitada para el tra-
bajo en línea y una organización de las TICs que dificulta el acceso 
regular de profesores y alumnos a las mismas (Área Moreira et al., 
2020).
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Sin embargo, estos autores detectaron insuficiencias relacionadas 
con el desempeño profesoral, el liderazgo y la gestión de las TICs. 
No solo los encargados de la coordinación de las TICs presentaron 
dificultades para asesorar sobre su uso pedagógico, además, se 
apreciaron limitaciones en el liderazgo distribuido del centro para 
la integración pedagógica de las mismas en colaboración con el 
claustro (Área Moreira et al., 2020).

Aunque se presenta un solo estudio de este tipo en atención 
a la brevedad, este resulta ilustrativo sobre cómo el empleo de las 
TICs con fines pedagógicos no debe obedecer a deseos o inicia-
tivas personales aisladas. Su adecuado uso está subordinado al 
funcionamiento mismo del centro y la atención que le dedique a la 
innovación y la actualización, el vínculo entre los agentes socioe-
ducativos y la disponibilidad de recursos.

Un estudio realizado Ecuador (Apolo et al., 2020), reconoció 
estos factores y si bien destacó las iniciativas, las políticas edu-
cativas y tecnológicas asociadas a la educación digital, también 
identificó barreras similares a las planteadas. El entrenamiento de 
los profesores para el uso pedagógico de las TICs, el concepto de 
educación digital y las implicaciones de la alfabetización informa-
cional, así como el aporte de las mismas al desarrollo humano y el 
pensamiento crítico de sus usuarios, fueron debilidades identifica-
das (Apolo et al., 2020).

No obstante, es necesario recalcar la importancia de las TICs 
y aportaciones a los procesos formativos realizadas desde su ade-
cuada explotación. Elementos como el uso educativo de las redes 
sociales, procesos de orientación educativa y tutoría apoyados en 
el uso de estas redes y en conjunción con plataformas y entornos 
digitales (Moodle, eXeLearning y similares), la gamificación, el 
mobile learning, entre otros, han representado campos fundamen-
tales para la innovación (Gil-Fernández y Calderón-Garrido, 2021; 
Pérez Gamboa et al., 2019; Contreras Espinosa y Eguia, 2017; Or-
tiz Martínez et al., 2022). 
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Estas prestaciones resultaron fundamentales durante la pande-
mia y en la organización de las nuevas normalidades, a pesar de 
dificultades como la brecha digital, acceso a la tecnología y la co-
nectividad, así como el impacto psicológico de su uso en estas 
condiciones (Regueyra Edelman et al., 2021; Sharma & Sharma, 
2022). A tono con los resultados analizados, es vital resaltar la 
complejidad de la actuación del profesor, en cualquier nivel de 
enseñanza, para garantizar su propia formación y la formación de 
sus estudiantes como ciudadanos de la sociedad del conocimiento.

El incuestionable valor de estos recursos, incluso bajo el 
examen de sus limitaciones, ha favorecido la enunciación de con-
ceptos que ayudan a dar forma a los nuevos usos, programas de 
investigación enfoques en la explotación de la tecnología con fines 
formativos. Incluso el registro y análisis de los datos generados 
por la educación constituye un campo emergente en el ya com-
plejo contexto del big data y su empleo en la toma de decisiones 
informada y con base en evidencias (Correa Gorospe et al., 2021).

Empero, existen otras cuestiones cardinales para la com-
prensión del papel del docente en la sociedad del conocimiento. 
La construcción de su identidad, la evaluación de su desempeño, 
las representaciones sociales asociadas a sus funciones y aportes 
a la sociedad son algunas de las más significativas. En consecuen-
cia, es fundamental revisar los cambios experimentados, para lo 
cual se parte del modelo mercantilista de universidad centrada en 
el estudiante y su impacto en la formación docente.

A raíz del proceso y Declaración de Bolonia, se reconsidera-
ron y transformaron múltiples aristas del proceso de formación en 
la Educación Superior. Poder dar respuesta de manera eficiente a 
la relación universidad-sociedad-mercado laboral ha constituido 
una de las bases de esta reforma y su desarrollo. Aun en detrimen-
to del modelo humanista (Colomo Magaña y Esteban Bara, 2020), 
el modelo de universidad defendido en Bolonia busca una mejor 
organización de los procesos a su interno y el cumplimiento de los 
objetivos de los agentes socioeducativos que en ellos participan 
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(Llerena Companioni, El proceso de formación profesional desde 
un punto de vista complejo e histórico-cultural, 2015).

Para Colomo Magaña y Esteban Bara (2020), es necesario 
comprender la evolución misma de la universidad como institu-
ción y sus implicaciones en la concepción actual de la Educación 
Superior. Con ese propósito revisan los dos modelos medievales 
de universidad, como sociedad educativa, cuyo fin era el cultivo 
del conocimiento. Estos dos modelos, liderados por las universida-
des de París y Bolonia, se diferenciaban en su gubernatura, pues 
mientras en la primera estaban al frente los maestros (universitas 
magistrorum), en la segunda los estudiantes dirigían los procesos 
(universitas scholarium) (Colomo Magaña y Esteban Bara, 2020). 

En la actualidad, la visión de la universidad como lugar de 
contemplación ha cedido espacio a una visión pragmática centra-
da en el desarrollo de conocimientos, destrezas y competencias 
profesionales en función de las demandas sociales. A este con-
texto y sistema de necesidades/demandas sociales respondió el 
proceso de Bolonia. De acuerdo con Alonso-Sáez y Arandia-Loroño 
(2017), el proyecto del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) respondía a los objetivos de la Declaración de Bolonia con 
la intención de resolver las problemáticas asociadas a tres gran-
des indicadores: la apertura de la universidad a la sociedad y la 
masificación de matrícula, las necesidades y retos devenidos de 
la sociedad del conocimiento, así como la mercantilización de la 
Educación Superior.

Según los criterios de los autores mencionados, la adapta-
ción a la sociedad del conocimiento ha implicado un proceso de 
desestabilización y potencial crisis de la Educación Superior (Alon-
so-Sáez & Arandia-Loroño, 2017). Esto se debe a que las nuevas 
formas de producción y socialización, las nuevas cosmovisiones y 
la acelerada transformación de las mismas han provocado cam-
bios sustanciales en las representaciones asociadas a la universi-
dad. A continuación, se presentan algunas de las que evidencian 
mayores transformaciones:
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• La representación de la enseñanza y el aprendizaje, no 
como procesos de transferencia, sino de descubrimiento 
conjunto.
• El valor de los estudios universitarios y sus implicaciones 
para la persona.
• La duración de la formación, su costo y la relación con la 
educación durante toda la vida. 
• La certificación y validación de los títulos en relación al 
mercado laboral.
• El papel del profesor como docente, investigador, facilita-
dor de aprendizajes y guía del desarrollo personal.
• El papel del estudiante como centro del proceso, a la vez 
que cliente y sujeto de derechos.
• La atención personalizada a la diversidad y la inclusión 
socioeducativa. 

En cuanto a la figura del  profesor, las implicaciones negativas de 
este modelo de universidad se aprecian fundamentalmente en la 
sobrecarga de trabajo; la evaluación o acreditación frecuentemen-
te arbitraria del desempeño profesoral; las contradicciones deri-
vadas de las necesidades del estudiantado en cuanto al acompa-
ñamiento y la preparación del claustro para asumir estas formas 
de interacción interpersonal; así como la doble formación (cientí-
fica-pedagógica) y la capacitación continua para innovar e incor-
porar innovaciones en su campo (Alonso-Sáez y Arandia-Loroño, 
2017; Ibáñez Martínez y Alonso Larza, 2022; Pérez Gamboa et al., 
2023; Pérez Gamboa, 2022). Un ejemplo de las múltiples contra-
dicciones en la praxis, lo presentan Alonso-Sáez y Arandia-Loroño 
(2017) en relación a la evaluación de las universidades en base 
a la producción científica de sus investigadores, mientras que la 
docencia o la gestión interna quedan relegados como procesos.

En este sentido, Leydesdorff et al. (2023) reseñan que las 
citas y el acto de referenciar pueden servir como indicadores para 
evaluar el impacto de las investigaciones, así como del conoci-
miento. Estos autores llaman la atención sobre la importancia de 
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contar con modelos que permitan comprender las dinámicas de 
transmisión de información y creación de conocimientos a partir 
de los criterios de selección (Leydesdorff et al., 2023).

Ello significa que comprender estos procesos pasa por asu-
mir que el desarrollo histórico de un contexto (organización, co-
munidad, Estado-Nación, etc.), determina y brinda estabilidad a 
dicha selección, lo cual es analíticamente diferente y diferenciable 
para otros contextos y, por tanto, pueden diferir en cuanto al con-
trol de la calidad o la severidad del proceso de revisión de pares 
(Leydesdorff et al., 2023). Para el profesorado esto implica que, si 
bien puede ofrecer una docencia de excelencia y resultar un guía 
eficaz, su valoración final como activo de la universidad pudiera 
estar sujeta a criterios relacionados con su índice de citas e im-
pacto. Estos índices, a su vez, están determinados por múltiples 
variables relacionadas con las disciplinas científicas y categorías 
abordadas; las revistas, sus regímenes de acceso, visibilidad; cul-
turas investigativas y de citación en determinada región; partici-
pación en redes; entre otras.

Esta amplitud y complejidad de rubros evaluativos resulta 
un reto hoy a superar por el profesorado, fundamentalmente el 
universitario, pues dificultan la construcción de una identidad pro-
fesional estable. Si se tiene en cuenta que el conocimiento sobre 
las prácticas profesorales debería ser construido por los sujetos 
(intentos, dificultades y potencialidades) y no una práctica dada 
por terceros en calidad de saber inamovible (Alonso Amezua et al., 
2017), el balance entre desempeño y evaluación del profesorado 
representa una limitante para el adecuado cumplimiento de los 
objetivos trazados para y por el personal docente.

Como se ha podido apreciar a lo largo de este capítulo, la 
construcción de la identidad, tanto de estudiantes como de profe-
sores, constituyen un campo esencial de estudio para la compren-
sión del proceso enseñanza aprendizaje. El desarrollo emocional 
de ambos grupos de agentes socioeducativos, sus interacciones en 
procesos que implican acciones orientadoras como la tutoría o la 
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mentoría; en definitiva, la promoción del desarrollo integral de la 
persona y el bienestar humano, representan líneas fundamentales 
para el desarrollo del profesor en el contexto actual.

Este planteamiento, que a priori puede resultar sensato, sin 
embargo, puede ser cuestionado. De acuerdo con Sánchez Núñez 
et al. (2019), la orientación es el proceso que debe atender es-
tas necesidades y debe contribuir al desarrollo de competencias 
básicas para la vida, a la vez que reconocen fenómenos que for-
man parte de la vida cotidiana de estudiantes y profesores como 
la prevalencia de la ansiedad, el estrés y la depresión; el consumo 
de drogas legales e ilegales; comportamientos de riesgo como la 
conducción temeraria, violencia, acoso, mobbing; etc.

Otra de las barreras asociadas al estado actual de los pro-
blemas socioprofesionales que son objetos de la actuación del 
profesor, estos autores incluyen el cuestionamiento sobre sí la de 
atención a las necesidades asociadas a los fenómenos menciona-
dos constituye una función del profesor (docente e investigador) 
o debe ser realizada por un especialista (orientador profesional, 
psicólogo especializado, psicopedagogo, etc.).  De acuerdo con 
Sánchez Núñez et al. (2019), al menos en primera instancia, de-
bería ser un especialista el encargado, a la vez que participe de la 
formación del profesorado para darle respuesta en el marco de la 
tutoría.

Al respecto, los autores de este capítulo comparten los cri-
terios presentados por Pérez Gamboa et al. (2023) sobre la im-
portancia de contar con una estructura que organice las acciones 
orientadoras desde los roles del profesorado y el orientador edu-
cativo profesional, así como la integración del valor orientador, in-
tra e intergeneracional del estudiantado. Esta conceptualización, 
definida por los autores como figura orientadora mixta (FOM) Pé-
rez Gamboa et al. (2023), puede representar la plataforma para 
atender de manera integral estas necesidades a partir del objeto 
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profesional y competencias profesionales del especialista y el pro-
fesor, a la vez que potencia la autonomía del estudiante y el valor 
de las interacciones entre pares y jóvenes-adultos.

El propósito final es lograr un proceso de enseñanza apren-
dizaje para la vida, con el soporte de procesos de ayuda y acompa-
ñamiento no centrados en modelos clínico-médicos y correctivos 
(Pérez Gamboa et al., 2023; Sánchez Núñez et al., 2019; De la Oli-
va et al., 2019). El bienestar humano y el vínculo entre el desarro-
llo individual y social son los objetivos fundamentales; así como la 
atención individualizada y la inclusión, constituyen los vehículos, 
no exentos de peligros y limitaciones, para la actuación integrada 
de todos los agentes que tienen en su encargo social la formación 
integral.
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