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EDITORIAL 

Es grato para la Revista Cátedra presentar el volumen cuatro, número dos en la 
versión electrónica. La temática desarrollada tiene sus bases teóricas en las Ciencias 
de la Educación en sus diferentes especialidades y niveles educativos; es así como 
se expone algunos aspectos relevantes, tales como informática, matemática, 
interculturalidad, género y filosofía.  

Los contenidos expuestos en este nuevo número se caracterizan por estar 

elaborados bajo parámetros propios de la metodología de la investigación. Además, 

se encuentran construidos con rigor académico y fundamentados en la práctica 

docente. 

El número consta de seis artículos aprobados: 

El primer artículo titulado Apropiación del Capital Tecnológico de los docentes 
durante la pandemia de Covid-19, de la autoría de Lizbeth Ponce-Tituaña y Alex 
Lucio-Paredes. El manuscrito describe los limitados recursos y capacidades del 
Ecuador para generar procesos de educación no presencial, la desigualdad 
educativa y la brecha digital que surgió a partir de la pandemia de Covid-19. El 
objetivo de esta investigación se enmarca en los desafíos para dar continuidad a la 
educación a través del análisis en las formas y niveles de apropiación de Capital 
Tecnológico en su estado. El método de recolección de datos fue la encuesta. El 
cuestionario de 38 preguntas se aplicó a 109 docentes. Los resultados demostraron 
que la media del capital tecnológico incorporado de los docentes es 11,1 % 
Avanzado, 20,4 % Intermedio, 21,8 % Medio, 27,1 % Básico, y un 13,1 % Nulo. En 
los últimos 6 meses previos al estudio, el 72 % de docentes recibió un certificado de 
capacitación sobre competencias digitales. Las formas dominantes de capital 
objetivado son laptop y smartphone. El 35,8 % de 10 a 20 megabytes, el 34,9 % de 
1.5 a 5 megabytes y el 22,9 % de 30 a 40 megabytes en la velocidad de internet. Los 
autores concluyen indicando que la educación es una responsabilidad del Estado, y 
debe destinar los recursos necesarios para dotar a los docentes de herramientas 
tecnológicas, capacitarlos y certificarlos en el uso de las TIC de forma gratuita, 
permanente y oportuna. 

El segundo artículo titulado Diseño de una aplicación móvil educativa a través de App 
Inventor para reforzar el proceso de aprendizaje en operaciones con números enteros, 
de la autoría de Cristhian Quishpe-López y Santiago Vinueza-Vinueza. El manuscrito 
nace de la necesidad de desarrollar e implementar nuevas tecnologías que ayuden a 
potenciar el aprendizaje. En esta propuesta se analiza el impacto de una aplicación 
móvil educativa diseñada en la plataforma App Inventor, que busca ayudar a 
reforzar el proceso de aprendizaje de operaciones de números enteros. Se 
aprovechó la facilidad de manejo que presenta la plataforma online gratuita, para 
estructurar de manera llamativa todo el contenido acorde al nivel académico del 
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usuario. Así, se desarrollaron varias pantallas en la aplicación que lleva por nombre 
MatEstudio, cada una de estas pantallas sirven para fortalecer el proceso de 
aprendizaje. Posteriormente se aplicó una encuesta, en la cual, con base en los 
resultados obtenidos, se pudo evidenciar que se presenta una problemática para la 
correcta comprensión de la teoría y práctica de operaciones con números enteros. 
Los autores concluyen indicando que es factible la implementación de una App 
Educativa para reforzar el proceso de aprendizaje de operaciones con números. No 
obstante, se presentan varias limitantes entre las principales el acceso a la red y la 
mala utilización del programa por parte del usuario. 

El tercer artículo titulado Percepción sobre los libros de texto en la enseñanza-
aprendizaje de la Matemática, de autoría de Ángel Montaluisa-Vivas, Edgar Salas-
Jaramillo, Leonardo Canga-Unda y Adriana Ponce-Benavides. El manuscrito analiza 
los libros de texto que son usados como recurso necesario en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Matemática. Esta investigación tiene como propósito 
determinar el nivel de satisfacción que generan los libros de texto en estudiantes y 
docentes. Cabe recalcar que el Ministerio de Educación dota de manera gratuita este 
material escolar a todas las instituciones públicas del país y, por lo tanto, motiva a 
investigar sobre su aplicación y uso. Los resultados se expresan por niveles de 
escolaridad tanto de la Educación General Básica subnivel Superior como del 
Bachillerato General Unificado y por los elementos curriculares estudiados. Los 
autores concluyen indicando que los objetivos propuestos para el Bachillerato 
General Unificado tienen un nivel de satisfacción mayor que los declarados para la 
Educación General Básica, asimismo, indican que para ambos niveles existe un 
mediano nivel de satisfacción de los elementos investigados en los libros de texto, lo 
que significa que los estudiantes que los utilizan no están orientados para continuar 
aprendizajes más complejos.  

El cuarto artículo titulado La universidad intercultural mexiquense y las comunidades 
rurales e indígenas. Estrategias de acercamiento y experiencias de vinculación, de la 
autoría de Zuzana Erdösová. El manuscrito describe el modelo educativo de la 
universidad intercultural y tiene como objetivo la construcción del conocimiento en 
condiciones de equidad y diálogo con los pueblos originarios, sin embargo, debido a 
la carga ideológica neoindigenista del modelo educativo, el enfoque teórico y las 
prácticas reales suelen discrepar.  El artículo analiza los modos de relacionarse de 
una universidad concreta, la Universidad Intercultural del Estado de México, con las 
comunidades indígenas de la región. Los hallazgos encontrados parten de un 
análisis a través de los testimonios de una serie de protagonistas indígenas y no 
indígenas, involucrados en los procesos de la Vinculación Comunitaria, uno de los 
ejes del modelo educativo. La autora concluye indicando que la relación 
universidad-comunidad se caracteriza, por un lado, por la apertura de la 
Universidad a las iniciativas surgidas desde las comunidades incluyendo a los 
alumnos que de ellas proceden, pero, por otro, por una actitud modernizante que da 
prioridad a las nociones del desarrollo económico entendido en términos 
neoliberales ante la autonomía cultural del desarrollo propia de los pueblos 
originarios. En este sentido, ir desmitificando los discursos educativos hegemónicas 
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se hace de primera importancia para asegurar la transparencia del sistema 
educativo y su funcionalidad en el contexto de diversidad étnica.   

El quinto artículo titulado Los roles de género en el concepto de familia fang: un 
sistema de socialización diferencial, de la autoría de Pedro Bituga-Nchama. El 
manuscrito se centra en visibilizar los roles de género, productos de la socialización 
diferencial del concepto de familia fang. Este objetivo fundamental pone de 
manifiesto que al ser la familia una institución en la que se produce la primera 
socialización de las personas, el modelo de familia fang no se aleja de este estándar, 
porque la manera de socializar dentro de esta cultura, hace que a los hombres se les 
asignen unos roles diferentes a los de las mujeres. A fin de estudiar mejor esta 
temática, se ha utilizado la metodología cuantitativa, partiendo del método 
descriptivo, el cual ha permitido reflejar la incidencia de este fenómeno en el grupo 
poblacional seleccionado. El autor concluye reafirmando que los roles de género 
tradicionales se promueven de distintas maneras dentro del concepto de familia 
fang fomentando una educación de dependencia, donde las aptitudes cognitivas y 
personales de las mujeres son siempre infravaloradas por el sistema patriarcal fang. 

El sexto artículo titulado El concepto de culpa desde los principales referentes de la 
filosofía contemporánea, de la autoría de Floralba Aguilar-Gordón y Karol Batallas-
Almeida.  El manuscrito discute sobre el concepto de culpa desde Nietzsche, 
Heidegger, Jaspers y Ricouer como principales referentes de la filosofía 
contemporánea que han abordado este tema.  En el artículo se reflexiona acerca de 
las distintas concepciones de culpa y su relación con el sujeto moderno, su 
existencia, la trascendencia y la responsabilidad. La metodología utilizada para la 
estructuración de este documento se respalda en las principales directrices de la 
investigación cualitativa, se apoya en la revisión bibliográfica, el análisis de textos, y 
consecuentemente, el método hermenéutico para la interpretación de las teorías, 
categorías, principios, doctrinas y concepciones. Las autoras indican que en una 
época tecnificada, dominada por la tendencia utilitarista y consumista, la 
producción en serie y la enajenación que vive el ser humano respecto a sí mismo, se 
hace indispensable repensar en torno a la autenticidad, a la individualidad y a la 
subjetividad en contextos singulares como el Ecuador.  

Revista Cátedra agradece a todos los autores y evaluadores de los artículos que han 
hecho posible la publicación de este número. Extiende la invitación a la comunidad 
académica nacional e internacional a presentar sus trabajos de investigación 
relacionados a las Ciencias de la Educación en sus diferentes especialidades y niveles 
educativos. 

 

 

Directores/Editores Jefe 
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