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EDITORIAL 

Es grato para la Revista Cátedra presentar el volumen cuatro, número tres 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 lenguaje y educación. 

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 cinco artículos aprobados: 

El primer artículo titulado Lenguajes artísticos y destrezas motoras en el nivel 
preparatoria de educación básica, de la autoría de Juan Bahamonde-Sola, Edison 
Cando-Vaca y Edwin Panchi-Culqui. El manuscrito es el resultado de un estudio 
cuasi-experimental con grupo control que propone implementar experiencias 
lúdicas con diferentes lenguajes artísticos para el desarrollo de destrezas motoras 
en los niños y niñas entre 5 y 6 años, de seis centros educativos ubicados en 
diferentes sectores urbanos y periurbanos de la ciudad de Quito. Se basa en la 
evaluación con la prueba de funciones básicas antes y después de la aplicación de 
experiencias lúdicas de aprendizaje que fusionan artes escénicas, musicales y 
plásticas-visuales, adecuadas al objetivo de aprendizaje en los grupos de 
experimentación y control de cada institución, para determinar las diferencias en 
cada grupo y en su contraste. Los autores concluyen que, la propuesta que conjuga 
el arte y la lúdica favorece el desarrollo de la motricidad gruesa y fina, necesarias 
para el proceso de lecto-escritura, observándose, además, que este proceso 
promueve la expresión libre y espontánea de los infantes para su mejor desarrollo 
personal y social. 

El segundo artículo titulado La decadencia de las lenguas autóctonas de Guinea 
Ecuatorial: una manifestación de la pérdida de identidad cultural, de la autoría de 
Pedro Bayeme Bituga-Nchama y Cruz Otu Nvé-Ndumu. El manuscrito se centra en el 
análisis de la situación sociolingüística de Guinea Ecuatorial. En este sentido, se 
parte del hecho de que la falta de aprendizaje de las lenguas autóctonas del país ha 
derivado en una pérdida de identidad cultural, la cual se ha visto agravada por otros 
factores como la globalización. A lo largo de este trabajo, se pone de manifiesto que 
no puede haber políticas culturales sin políticas lingüísticas, porque las personas 
deberían conocer las lenguas autóctonas de su cultura.  De hecho, los principales 
resultados de esta investigación evidencian la necesidad proteger las lenguas 
autóctonas, pues es incoherente potenciar el español en detrimento de las lenguas 
anativas que representan la identidad de cada grupo étnico. 

El tercer artículo titulado El uso de Translenguaje para mejorar la competencia de 
lectura oral en un aula de lengua extranjero, de autoría de Thalía Pánchez-Jiménez. 
El manuscrito presenta el translenguaje un dispositivo de andamiaje para 
desarrollar una lengua extranjera, pues ayuda a los estudiantes a aclarar los 
términos y a hacer el significado. Se realizaron pruebas previas y posteriores al 
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principio y al final de una unidad (que duró 6 semanas) en las que los estudiantes 
leyeron un pasaje de 300 palabras y se contaron las palabras leídas correctamente 
en un minuto. Además, se aplicó una encuesta en escala Likert a los alumnos y a un 
profesor para conocer sus experiencias y percepciones tras la aplicación del 
translenguaje. Se llevó a cabo una prueba t y los resultados mostraron una mejora 
en la competencia lectora oral de los estudiantes (media = 221,55 en la preprueba y 
media = 243,22 en la posprueba con una desviación estándar de 42,20 y 30,20 
respectivamente) tras el uso de este enfoque con una diferencia estadísticamente 
significativa (p > 0,001). La media de palabras leídas correctamente aumentó en el 
post-test (M = 21,68; SD = 18,88).  El uso del translenguaje probablemente tuvo un 
resultado positivo en la habilidad estudiada y también en las experiencias de los 
alumnos y del profesor al utilizar dicho enfoque. 

El cuarto artículo titulado Autorregulación del aprendizaje en estudiantes 
universitarios: un estudio descriptivo, de la autoría de Pablo Burbano-Larrea, Mirian 
Basantes-Vásquez e Isabel Ruiz-Lapuerta. El manuscrito determina las capacidades 
fundamentales con las que debe contar el ser humano para alcanzar un desarrollo 
exitoso a nivel personal, académico y profesional se encuentra la autorregulación 
del aprendizaje.  El objetivo del presente trabajo fue determinar la autorregulación 
del aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación, de la Universidad Central del Ecuador. Esta investigación se desarrolló 
desde un enfoque cuantitativo y un nivel descriptivo, siendo un estudio de tipo 
trasversal. Al contrastar estos resultados con otros estudios se observó 
coincidencias y contradicciones, esto señala la necesidad de profundizar la 
investigación de esta variable. Los autores recomiendan que es necesario generar 
innovaciones curriculares en la educación universitaria que permitan el desarrollo 
de la autorregulación de los aprendizajes a lo largo de su formación profesional.  

El quinto artículo titulado Analizando la transición de una educación presencial a una 
educación remota: una experiencia en la educación superior durante la pandemia de 
la COVID-19, de la autoría de Christian Jaramillo-Baquerizo. El manuscrito se centra 
en las experiencias de estudiantes y docentes de posgrado que se vieron forzados a 
integrar las TIC durante la pandemia de COVID-19. En este estudio, se recogieron las 
percepciones de estudiantes y docentes a través de cuestionarios y entrevistas 
analizando su experiencia durante la drástica transición de una educación 
presencial a una educación remota. Los resultados de este estudio sugieren que, si 
bien las TIC son aceptado como la mejor alternativa posible durante el período de la 
transición, los estudiantes y docentes perciben un nivel limitado de competencias 
en diseño instruccional. El autor indica que estos resultados y sus implicaciones se 
discuten en vista de establecer pautas para futuras iniciativas de desarrollo 
profesional.  

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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