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Resumen: El presente artículo se basa en un caso de educación superior entre una uni-
versidad colombiana y una mexicana a la luz de la necesidad de innovar ante la crisis 
sanitaria del año 2020. La estructura de la pedagogía tuvo una nueva arquitectura frente 
a un desafío que ningún paradigma lo abordaba. En búsqueda de las huellas epistemo-
lógicas de la diplomacia educativa se llegó a una experiencia internacional. 
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From Film Script To Educational Diplomacy Mexico - Colombia 
 
Abstract: This article is based on a case of high education between a Colombian and a 
Mexican university in the light of the need of innovate due to the pandemic crisis of year 
2020. The pedagogic structure had a new architecture towards the challenge that there 
was not any paradigm that consider it. In the search of the epistemological footprints of 
the education diplomacy a new international experience was found. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Universidad Autónoma de San Luis de 
Potosí (UASLP) ubicada en México tuvo 
su origen en 1885 cuando un grupo de jó-
venes, provenientes del Instituto Científico 
y Literario, acompañados por personalida-
des del mundo de la cultura y de la ciencia 
de su época, se animaron a inventar un 
espacio académico al que bautizaron la 
Universidad Libre. Con todo y el riesgo 
que implica sentar un precedente, un des-
vío (Nicolescu, 1996) [1], el invento ter-
minó señalando el camino de lo que sería 
la UASLP, que por estas fechas de co-
mienzos del año 2023 celebra su primer 
centenario de “autonomía”.  
 
Mientras en el país azteca florecía un cen-
tro de pensamiento científico y cultural, en 
Colombia por la misma época, se experi-
mentaba el clímax de la guerra civil. La 
cual fue desatada a causa de una pro-
funda crisis económica que puso en el es-
cenario de combate tres fuerzas contradic-
torias e irreconciliables. Por una parte, el 
bloque conservador del presidente Núñez, 
quien desde el estado central cundinamar-
qués intentaba a toda costa (con impues-
tos y medidas extremas) sortear los decli-
ves de exportación de tabaco, algodón, 
añil y quina. Por otra parte, el bloque radi-
cal de Santander cuyo ímpetu liberal ani-
maba a imponer su modelo parroquial, 
como modelo de Estado. Por último, el li-
beralismo caucano que desde su cosmo-
visión Agromercantil herida, apostaba por 
manejar los hilos del negocio. 
 
“Las guerras no solo se producían por sal-
vaguardar la soberanía en el proceso de 
construcción de los estados, sino también 
por el intento de imponer los distintos pro-
yectos de Estado nacional que tenían las 
élites de cada uno de los estados” (Cruz, 
2010) [2]. 

Derivadas de memoria ibérica, eclesiás-
tica y colonial, las primeras universidades 
en Colombia fueron fundadas por los años 
de 1580 a 1694; 300 años después de ha-
ber dado a luz en Europa. En el Nuevo 
Reino de Granada se fundó la Tomista de 
Santafé (1580), luego la Universidad Jave-
riana en 1621, y la de Nicolás de Barí 
creada en 1694, cuyo objetivo central fue 
la de formar clérigos y abogados. 
 
“La Universidad en esta parte del mundo 
nace bajo los auspicios mancomunados 
de la corona española y el pontificado. El 
modelo de la universidad en América fue 
el de Salamanca. Época en que Teología 
y Cultura eran la misma cosa. Al respecto 
Cruz, cita a Mendoza y dice: La Universi-
dad fue monástica, fundada en la moral y 
en lo espiritual”.  
 
Por su parte en México, antes de la funda-
ción de la Universidad Libre, que dio ori-
gen a la actual UASLP, y también en pleno 
auge colonial, un 25 de enero de 1553, Fe-
lipe II, actuando en nombre de Carlos V, 
expedía bajo el virreinato de Luis de Ve-
lasco, la cédula de apertura de la Real y 
Pontifica Universidad de México, primer 
claustro universitario que nacía en el país 
azteca. 
 
Universidad clerical, florecimiento de gue-
rras intestinas, crisis climática (como las 
sequías de 1885 en México) y un tejido in-
cipiente para establecer relaciones inter-
nacionales, que en principio tenían que 
ver con la exportación/importación de pro-
ductos entre países vecinos, pueden dar-
nos algunas luces para construir una ma-
triz de reflexión sobre nuestra búsqueda 
respecto a la pesquisa de vectores episte-
mológicos y pedagógicos que subyacen 
en un tipo de cooperación académica in-
ternacional entre dos instituciones de edu-
cación superior (Colombia - México), rela-
ciones que se establecieron justo en plena 
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crisis sanitaria mundial derivada de la CO-
VID19. 
 
El artículo que nos convoca pone en el es-
cenario de la reflexión epistemológica, la 
experiencia vivida en el primer taller inter-
nacional de guiones para cortometrajes de 
terror, establecida entre el Politécnico Co-
lombiano Jaime Isaza Cadavid (Medellín, 
Colombia), fundada en 1964 y la Universi-
dad Autónoma San Luis de Potosí. Expe-
riencia académica que reviste, como se 
verá un ejercicio auténtico de diplomacia 
educativa en tiempos de crisis. 

1.1. MARCO CONCEPTUAL 

Relaciones internacionales es un término 
muy amplio pero la definición que embona 
mejor a este caso es la siguiente: 
“Las relaciones internacionales son el con-
junto de vínculos e interacciones que se 
establecen entre actores como  Estados, 
organizaciones intergubernamentales, 
ONG o empresas transnacionales. Estas 
interacciones pueden ser políticas, econó-
micas, geográficas, jurídicas y culturales. 
Por relaciones internacionales también se 
conoce a la disciplina académica que es-

tudia estas conexiones, y sobre la que in-
fluyen otros campos como la política, la 
historia, el derecho o la economía.” [3]. 
Esa definición tiene la vertiente cultural 
donde la educación es parte inherente. Y 
dado que el objeto del estudio es un tema 
educativo, se busca poner a la atención la 
necesidad de romper paradigmas educati-
vos a la luz de las necesidades que el 
mundo actual requiere. 
 
1.2 PARADIGMAS 
 
Un paradigma nace, tiene vigencia, entra 
en crisis y puede morir, (Vélez D. , 2014) 
[4]. De aquí puede surgir otro nuevo para-
digma que sustituye al anterior. Cada cien-
tífico ve la realidad que quiere estudiar. 
Cabe resaltar que no hay paradigmas per-
fectos, definitivos ni únicos. En el ámbito 
educativo debe existir innovación no sólo 
en la educación misma sino en los propios 
paradigmas que la conforman teórica-
mente.  A continuación, se muestran los 
principales ponentes del conocimiento so-
bre los paradigmas que aportan diferentes 
enfoques para el estudio de las ciencias 
sociales. 
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El principal autor para este caso es Tho-
mas Kuhn quien define al paradigma como 
la manera en que una comunidad de cien-
tíficos ve un área de estudio. Existen dife-
rentes comunidades científicas que ponen 
como objeto de estudios a las “ciencias so-
ciales”. 
 
 En este escenario educativo también hay 
que considerar el conjunto de métodos, 

estrategias, sistemas de creencias, valo-
res y premisas con los cuales, dichas co-
munidades pretenden “explicar la reali-
dad” llamada ciencias sociales. 
 
Las relaciones internacionales se convier-
ten en el objeto de estudio y sus principa-
les paradigmas son los siguientes: 
 

 
   Clásico 
Realismo  Estructural: realismo defensivo y ofensivo 
     El origen: enfoques idealistas 
     Interdependencia 
Liberalismo Neoliberalismo  Regímenes  

institucional   Instituciones internacionales 
 

 
Escuela inglesa 
     Constructivismo 
     Teoría crítica o radical 
Aproximaciones racionalistas  Posmodernismo 

Feminismo 
Ecologismo 

 
Dentro de las relaciones internacionales, hay un término crucial para este artículo que es 
la diplomacia y “la diplomacia educativa”. 
 
 
1.3 DIPLOMACIA EDUCATIVA 
 
La diplomacia es el arte como cada país 
lleva sus relaciones exteriores. Por lo que 
diplomacia educativa puede definirse en-
tonces como el entendimiento y el con-
tacto entre entes educativos –público o 
privados- con actores gubernamentales, 
entre dos o más países, cuyo fin primordial 
es establecer una relación educativa que 
puede ir desde intercambio de estudian-
tes, de profesores, de cooperación acadé-
mica, entre otros para promover la educa-
ción tal y como lo establece el Objetivo de 
Desarrollo Sustentable número 4 que ha-

bla sobre la “educación de calidad” esta-
blecido en el año 2015 por la Organización 
de las Naciones Unidas. 
 
1.4 RELACIONES MÉXICO-COLOMBIA 
 
Las relaciones diplomáticas entre México 
y Colombia se establecieron el 10 de julio 
de 1831. Ambos países comparten ele-
mentos históricos, políticos, comerciales y 
culturales. En la parte histórica, coinciden 
en la época de su independencia, en la 
parte política, dependiendo de quién esté 
de turno en la presidencia es que ha ha-
bido diversos momentos que comparten 
ideologías políticas. En cuanto al ámbito 
comercial, los dos países más Venezuela 
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habían firmado un tratado conocido como 
el G3 que entró en vigor el 1 de enero de 
1995. Sin embargo, por diferencias políti-
cas el gobierno venezolano se retiró du-
rante el año 2006. Esto propició que Mé-
xico y Colombia se movieran hacia una re-
lación más estrecha a través de la adecua-
ción del Acuerdo para el año 2010 para 
sentar las bases un año después para la 
creación de la Alianza del Pacífico (AP) 
donde estos países forman parte junto con 
Chile y Perú. Esta alianza busca una inte-
gración profunda a nivel regional en los te-
mas de bienes, servicios, capital y perso-
nas.  
 
Colombia es el tercer destino de inversión 
mexicana en la región [5]3 A marzo de 

2014, se contaba con el registro de 1,068 
empresas con capital colombiano registra-
das principalmente en Puebla, Distrito Fe-
deral, Estado de México, Tabasco y Ta-
maulipas. 
 
En cuanto al área cultural, uno pensaría 
que son países muy diferentes, pero en la 
siguiente imagen se aprecia las grandes 
coincidencias en: distancia de poder, co-
lectivismo, masculinidad, evitar la incerti-
dumbre, visión a corto plazo, e indulgen-
cia, de acuerdo a un modelo creado por 
Geert Hofstede (experto en temas cultura-
les). 
 

 
 
 
 

Imagen #1 
 

Dimensiones culturales de Geert Hofstede 
 
 

Fuente: https://www.hofstede-insights.com/fi/product/compare-countries/  [6] 
 

 
[5] www.gob.mx/economia  

https://www.hofstede-insights.com/fi/product/compare-countries/
http://www.gob.mx/economia
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Dentro de este rubro cultural, se ubica la 
educación. La AP ubicó un rubro de inter-
cambio educativo a nivel de educación su-
perior. No obstante, vino la pandemia y 
ninguna teoría de las relaciones interna-
cionales ni de educación consideraba una 
crisis sanitaria. Por lo que era el momento 
de romper paradigmas en el ámbito edu-
cativo y así fue como se dio este caso de 
éxito de colaboración entre el Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid y la 
UASLP. 
 
Las universidades, que son motores de 
generación del conocimiento, se convirtie-
ron durante la pandemia en centros de in-
novación en la docencia. Varias institucio-
nes educativas traspasaron las fronteras y 
las hicieron invisibles a través de la edu-
cación a distancia. Para ello fue necesario 
tejer puentes entre las oficinas de interna-
cionalización de las universidades de Co-
lombia como las de México. Sin embargo, 
la burocracia se convirtió en un obstáculo 
porque al ser algo nuevo, requerirían una 
gran cantidad de autorizaciones y firmas 
para hacer un programa en conjunto den-
tro de la materia de Taller Internacional de 
Guiones de Cortometrajes de Terror.  
 
Las oficinas de internacionalización de 
cada universidad tienen establecidos sus 
propios convenios de cooperación. Sin 
embargo, la pandemia abrió nuevos ven-
tanas ante los paradigmas existentes. Tal 
y como lo definió Thomas Kuhn (1969) [7] 
en sus aportes ante una crisis, viene una 
revolución científica y da paso a un nuevo 
paradigma. La crisis sanitaria fue algo 
inesperado y vino a mover todos los para-
digmas educativos. Por lo que se dio una 
revolución no en el conocimiento en sí, 
sino en la manera de transmitirlo.  

Esto abonó a una nueva espiral del cono-
cimiento donde lo que importaba eran más 
las habilidades digitales, la innovación y 
cómo abordar el objeto del estudio. Así 
que este caso es una muestra de cómo 
una crisis global movió las fibras más del-
gadas de la docencia y llevó a buscar op-
ciones para crear un nuevo paradigma. 
 
Alan Chalmers (2006) [8] desmenuza la 
propuesta de Kuhn y se considera que así 
tal cual ocurrió durante la pandemia, la 
cual dio paso a este caso de estudio. Chal-
mers habla sobre las etapas de un para-
digma:  
 
i) Pre ciencia: caracterizado por el total 
desacuerdo y el constante debate, 
ii) Ciencia normal: se pueden resolver pro-
blemas a través de paradigmas aún y 
cuando éstos presenten anomalías, 
iii) Crisis: el número de anomalías serias 
es un factor que influye en el inicio de una 
crisis, la cual se agrava cuando aparece 
un paradigma rival que puede ser lícito o 
significativo, 
iv) Revolución: es el abandono de un pa-
radigma y la adopción de uno nuevo, 
v) Nueva ciencia normal: la nueva ciencia 
normal constituye la teoría de la ciencia no 
sólo como una descripción del trabajo 
científico sino como una explicación de la 
función de sus diversos componentes, 
vi) Nueva crisis: no hay paradigmas per-
fectos por lo que se puede o debe mover 
de un paradigma a otro mejor, de tal ma-
nera que haya un reemplazo para progre-
sar en el trabajo científico. 
 
A continuación, pasamos a considerar el 
fundamento epistemológico que movilizó 
las fibras de esa célula del conocimiento 
denominada “Taller Internacional de Guio-
nes para Cortometrajes de Terror”. 
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El pensamiento epistemológico de esta 
experiencia académica internacional nos 
lleva de la mano a seis nociones que ilus-
tramos en este hexágono, como referente 
de reflexión filosófica. La idea es explorar 
acercamientos que nos den luces de 
apoyo en la búsqueda y por eso visitamos 
cada una de estas corrientes filosóficas 

ancladas hoy en el espiral del conoci-
miento. 
 
Se trata entonces de explorar una ruta 
epistemológica, con perspectiva antropo-
lógica y mirada transdisciplinar. 
 

 
Imagen #2 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

a. Pensamiento heurístico (viene del 
verbo griego Heureskein - encontrar) su-
giere la pesquisa, ingresar en territorios de 
reflexión que nos permitan obtener hallaz-
gos, descubrimientos. Eureka… heurismo, 
en voz de Arquímedes, estaríamos ante la 
posibilidad de obtener nuevos “descubri-
mientos”, que incluso desborden las ex-
pectativas, que incluso nos sorprenda.  
 
La heurística expresa  (Beuchot, 1999)a 
[9], debe darse en la formulación de bue-
nas hipótesis o conjeturas interpretativas 
en la misma medida en que toda hipótesis 
es un icono mediante el cual se intenta re-
producir una realidad. Aquí nos casamos 
con la idea de producir conjeturas interpre-
tativas de peso argumentativo, no tanto de 
“reproducción de realidades”, porque 

mantenemos viva la sospecha de ser “en-
gañados por la percepción”. 
Un taller internacional de guiones para 
cortometrajes de terror, puesto en el foco 
del pensamiento heurístico, quizás no solo 
conduzca a romper entre otros, las fronte-
ras del aula, los códigos de comunicación 
y del lenguaje, las “reglas pre establecidas 
del proceso enseñanza – aprendizaje, y/o 
los mismos protocolos consulares para 
tratados académicos de corte internacio-
nal. 
 
De este modo, la heurística, será durante 
el presente artículo un faro que ilumine el 
camino. 
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b. Pensamiento Hermenéutico (El tér-

mino deriva del griego hermeneutiké, que 

significa el arte de explicar, aclarar, inter-

pretar). 

El taller internacional de guiones para cor-

tometrajes de terror, tratado como objeto 

de estudio implica pensarlo, como fenó-

meno educativo con todas las aristas po-

sibles que le caracterizan, para poderlo 

entender y explicar.  Vale decir: fenómeno 

educativo social, cultural, psicológico, reli-

gioso, ético, tecnológico, interdisciplinar, 

pluridisciplinar y transdisciplinar. 

No se trata de encontrar el sentido 
(Gadamer, 2000) [10], sino “los sentidos” 
que pueden emerger como resultado de 
esta experiencia académica internacional. 
La hermenéutica nos sugiere entonces, 
valernos de fuertes argumentos, análisis 
concienzudo de las etapas, de los proce-
sos y de la capacidad de nominar y cate-
gorizar siguiendo los preceptos de una in-
vestigación cualitativa, sin desconocer los 
aportes del método científico. Al fin y al 
cabo, la propuesta de este artículo justo 
valora los métodos híbridos de investiga-
ción. 
 
La hermenéutica, señala (Beuchot, 1999)b 
[11] como intérprete de los textos y de las 
interpretaciones sobre ellos, debe alcan-
zar la sutiliza interpretativa, la capacidad 
de descubrir y explicitar el significado im-
plícito y de captar lo universal en lo parti-
cular. Vale señalar que para el equipo in-
vestigador el fenómeno educativo se 
constituye en texto. 

 
c. Pensamiento Sistémico. (del latín sis-

tema y este del griego sistema, conjunto 

derivado de synistánay que refiere a unir, 

componer, constituir). 

Todo fenómeno social y más tratándose 

de fenómeno educativo, pertenece a un 

sistema que a su vez engrana en otro sis-

tema de mayor envergadura, del microsis-

tema al macrosistema; (sistemas de siste-

mas). Los sistemas de educación de cada 

nación son regidos por instituciones que 

establecen lineamientos y que de una u 

otra forma trazan las rutas de desarrollo de 

sus naciones.  

Hoy en día, las juventudes universitarias 

de buena cantidad de los países apuestan 

por una formación globalizada que los 

ubica como “nativos digitales, en la aldea 

global” (Mejía M. R., 2011) [12]. En este 

sentido, el taller internacional de guiones 

para cortometrajes de terror hizo y hace 

parte de este gran tejido de saberes, dedi-

cados a un nodo especial del conoci-

miento; la escritura del género del terror. 

d. Pensamiento Holístico (del Dios Ho-

los… de la totalidad). En este pensa-

miento se discute la noción de totalidad, 

no como la sumatoria de las partes, y sí 

como la “integración de las mismas”, jus-

tamente en la búsqueda de sentidos. La 

matemática exacta, de estadística fría en 

fenómenos educativos no resulta de gran 

utilidad; aquí la ecuación  1 + 2 = 3, ó la 

ley conmutativa 1 +2 = 2 + 1, pueden llegar 

a resultar con tropiezos, pues por ejemplo, 

un personaje tenebroso, sumado a dos lo-

caciones misteriosas, posiblemente arroja 

como resultado una historia de terror y no 

tres. 

Un pensamiento holístico en palabras de 
Morin, es un tejido de eventos, acciones, 
interacciones, retroacciones, determina-
ciones, azares, que constituyen nuestro 
mundo fenoménico. Nótese aquí el reco-
nocimiento al entorno fenomenológico 
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como un todo al que el autor también atri-
buye expectativas de bruma, incertidum-
bre y contradicción (Morin, 1996) [13].  
El pensamiento holístico, implica también 
un pensamiento sistémico que apoye los 
hallazgos y les imprima cierta dosis de 
identidad local o transnacional, que ayude 
a dar luces sobre características comunes 
o diferenciales en comunidades interna-
cionales que comparten un escenario de 
aprendizaje. 

e. Pensamiento Casuístico: (Proviene 
del sustantivo “causa”, que es sinónimo de 
“razón”. -El sufijo “-ista”, que se usa para 
indicar “oficio” o como sinónimo de “parti-
dario de”. 

-El sufijo “-ico”, que se emplea para 
indicar “relativo a”. 

El Doctor Rafael Campo, decano de la Fa-

cultad de Comunicación y Periodismo de 

la Pontificia Universidad Javeriana en Co-

lombia (1997 - 2000), señala en una de 

sus magistrales conferencias lo siguiente: 

“No es tanto el fenómeno por su parecido 

con otro, sino justamente por aquello que 

lo diferencia, que lo hace maravilloso”.  

El pensamiento casuístico, nos invita a ob-
servar en detalle el fenómeno, (en este 
caso el taller internacional de guiones para 
cortometrajes de terror), en su particulari-
dad como cuerpo cierto abstracto que 
siendo intangible concentra en su noción 
un “ente”, “una existencia” que logró aglu-
tinar a su alrededor una importante canti-
dad de “seres humanos” atraídos o no por 
el fenómeno del terror como escritura. 
La magia del pensamiento casuístico ra-
dica en ubicar el objeto de estudio, como 
estudio de caso e involucra una serie de 
vectores que salen y llegan del fenómeno, 
procurando en cada caso dejar pistas, 
huellas de reflexión teórica. 

 

f.Pensamiento Contradictorio (o contra-

dictor) Una de las tesis filosóficas de Mao 

Tse Tung, nos acerca al pensamiento con-

tradictor y necesariamente contradictor. 

Esto quiere decir que la existencia del pen-

samiento contrario al nuestro hace que 

exista el pensamiento nuestro. El sur 

existe porque existe el norte; el adentro 

existe porque existe el afuera.  

Valioso el pensamiento contradictorio por-
que nos lleva automáticamente al escena-
rio de aceptar al otro, de convivir con el 
otro, de aceptar al contrario para debatir 
en sana paz y convivencia, porque si lo eli-
minamos, nos estaríamos eliminando a 
nosotros mismos. 
Reflexionar sobre el terror, también su-
giere pensar el hermano gemelo del gé-
nero (la comedia) y quizás invitarlos a dia-
logar en territorios del drama. 

 
Perspectiva Antropológica 

 
El piso en el que reposa nuestra apuesta 
filosófica es sin lugar a duda la perspectiva 
antropológica. El fenómeno educativo so-
cial que nos convoca, nos lleva a mirar el 
hombre como centro de reflexión y de bús-
queda. Hablamos de educación, de socie-
dad, de relaciones humanas trasnaciona-
les, de convivencia pacífica en momentos 
de crisis humanitaria, nuestro discurso 
transita por las relaciones internacionales 
en esta aldea global.  
Hablamos del taller internacional de guio-
nes para cortometrajes de terror, una ex-
periencia didáctica, pedagógica que sur-
gió en tiempos de pandemia y que unió a 
dos naciones (Colombia y México) para 
construir desde los imaginarios de 160 jó-
venes estudiantes y un equipo de profe-
sionales escritores de dos Instituciones de 
Educación Superior, de sendos países,  
unas historias de terror que ayudaron en 



A. Contreras; E. A Urrego 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

                                                                    DOI:10.33571/revistaluciernaga.v16n31.a4 

58 

su momento a mitigar algunas crisis exis-
tenciales subyacentes. 

 

2. OBJETIVO 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 

-Indagar sobre los posibles vectores epis-
temológicos que subyacen en la creación, 
diseño y ejecución de una experiencia pe-
dagógica de internacionalización, entre 
dos instituciones de educación superior, 
separadas por la distancia y por tradicio-
nes culturales, aparentemente irreconcilia-
bles, pero unidas a través de un escenario 
virtual. 
-Investigar los posibles vectores pedagó-
gicos que subyacen en la gesta, diseño y 
montaje de un taller internacional de guio-
nes para cortometrajes de terror, con ac-
tores académicos transnacionales. 
 

3. METODOLOGÍA 

Huyendo al debate binario que sugiere co-
locar en la balanza de los diseños metodo-
lógicos, solo dos opciones (cualitativo de 
un lado y cuantitativo del otro), nos atreve-
mos a pensar una metodología combina-
cional que pueda y con ayuda de fuertes 
referentes tomar de cada plato, lo que más 

nos resulte útil. Sevillano en su texto de in-
vestigar para innovar en la educación de-
dica un apartado especial a este tipo de 
diseño al que nombra “pluralidad metodo-
lógica” (Sevillano, 2007) [14], cita en su 
apartado a autores defensores de esta 
postura; Guba, Mathison, Goez  y Lecom-
pte, entre otros. 
 
Por su parte, (Bericat, 1988) [15] sugiere 
también integrar estos dos diseños, siem-
pre y cuando apliquemos rigurosidad en la 
estrategia de aplicación. Por ejemplo, a la 
hora de categorizar, nominar, tamizar y 
contrastar información y al momento que 
se haga necesario acudir a la estadística, 
pues lo uno, no suprime lo otro, y por el 
contrario lo eclipsa. 
 
De otro lado Moreira nos ofrece un cuadro 
comparativo que para nuestro análisis re-
sultó de mucha valía. Tomamos del mismo 
los rasgos preponderantes de cada mé-
todo y los aplicamos en nuestro estudio de 
caso. El estudio de caso, también es una 
estrategia del diseño metodológico. 
(Sevillano, 2007). 
 
Son 5 ítems (Moreira, 2000) [16] claves de 
comparación entre el método cuantitativo 
y el cualitativo, como se ve en este ex-
tracto del original. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revista Luciérnaga – ISSN: 2027-1557 – ISSN-L: 2027-1557 (En línea), Vol.16 Núm.31 (2024): Enero-junio (Open Access Journal) 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                    DOI:10.33571/revistaluciernaga.v16n31.a4 

59 

Tabla #1 
 

Comparación metodológica 
 

Items Cuantitativo Cualitativo 

Presupuestos Realidad Objetiva Realidad Socialmente cons-
truida 

Objetivos Explicar causas de cambios 
en hechos sociales. 

Buscan la comprensión del fenó-
meno social según la perspec-
tiva de los actores. 

Métodos Siguen un modelo hipotético-
deductivo. 
Clave la estadística 

Usan técnicas etnográficas, es-
tudios de caso, antropología 
educativa. Se ocupan de obser-
vación participativa; 
Son más bien inductivos. 

Papel del Investi-
gador 

Se limita a lo que es. Cuanti-
fica registros de eventos. Usa 
medios científicos. Busca fia-
bilidad y validez 

Inmerso en el fenómeno de inte-
rés. Anota, oye, observa, regis-
tra, documenta, busca significa-
dos, interpreta. Procura credibili-
dad. 

Retórica Patronizada, estadística, ob-
jetiva 

Persuasiva, descriptiva, deta-
llada. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
El diseño metodológico nos condujo en-
tonces a un modelo híbrido con acento en 
el paradigma cualitativo y bajo la perspec-
tiva del Estudio de Caso. Se establecieron 
algunas categorías de análisis que se visi-
bilizaron en la fase final y tomaron cuerpo 

en los ítems de evaluación del taller inter-
nacional de guiones para cortometrajes de 
terror. 

 

 
Tabla #2 

 
Categoría educativa por país 

 

Categorías México Colombia 

Generales País Invitado País Anfitrión 

Particulares Alumnos Invitados 
Docentes Invitados 
Otro 

Alumnos Invitados 
Docentes Anfitriones 
Invitados esporádicos 

Fuente: Elaboración propia 
La misma experiencia (investigación/ac-
ción) nos condujo a poner la mirada en el 

“adentro” y el “afuera” del taller; en los ad-
verbios de tiempo (el antes, el durante y el 
después) de la propuesta de formación. 
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Categorías 
 
Del adentro 
Motivos que impulsan el Taller  
Justificación       
Fases de Implementación del Taller 
Características especiales del Taller Inter-
nacional de guiones para cortometrajes de 
terror. 
 
Del afuera 
Repercusiones institucionales 
Repercusiones en las RR II de las 2 Insti-
tuciones 
Repercusiones en las RRII entre México y 
Colombia a raíz de esta experiencia. 
 
 
 
De los adverbios de tiempo (La tempo-
ralidad) 
El antes del taller Internacional de guio-
nes para cortometrajes de terror. 

El durante del taller Internacional de guio-
nes para cortometrajes de terror. 
El después del Taller Internacional de 
guiones para cortometrajes de terror. 
 
Categoría de los recursos:  
 
Con perspectiva antropológica por encima 
de cualquier ítem, se abordó este apar-
tado dentro del diseño metodológico que 
cubre como recursos los administrativos, 
humanos, tecnológicos, logísticos y finan-
cieros. 
 
Caracterización 
 
Categorías: Nacionalidad, Sexo, Carrera, 
Universidad, Rol 
Ejemplo de tabla Categorización 
 

 
 

 
 
 
 
 

Tabla #3 
 

Categoría “Identificación” 
 

Nacionalidad Sexo Carrera Universidad Rol 

Col F Comunicación 
Audiovisual 

POLIJIC Estudiante 

Mex M Ciencias de la 
Comunicación 

UASLP Profesor 

Fuente: Elaboración propia 
 
Categoría “Identificación” 
Nombre, Apellido, Correo Electrónico Institucional, Correo Electrónico Personal. 
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4. RESULTADOS 

4.1. ALGUNOS HALLAZGOS EPISTEMO-
LÓGICOS 

La noción de taller como “lugar de convi-
vio” de circulación de saberes y como es-
pacio multidimensional abstracto, es qui-
zás uno de los hallazgos más significativo. 
La universidad, la noción de universidad 
(cualidad de ser universal) también gira a 
un espacio que ya no se identifica con blo-
ques de cemento, zonas verdes, bibliote-
cas, aulas, pasillos. La universidad, des-
cubrimos, se encuentra en otro lugar, en 
un lugar desprovisto de “zonas de vigilan-
cia”, de paredes, de guardias, y de fronte-
ras. Quizás la Universidad se encuentra 
en la noción que se instala en cada uno de 
los cerebros del corpus académico.  
 
La universidad, esa noción de universidad 
construye pliegues de reflexión en el 
adentro y en el afuera del ser humano. En 
el primer caso la universidad penetra 
como elemento indagador que le brinda 
herramientas al sujeto para ponerlo en cri-
sis con sus preconceptos y experiencias; 
en el segundo caso, el discurso aflora 
como instrumento de lectura y compren-
sión de ese mundo que comparte con otro 
ser humano. 
 
El ser humano está atravesado por ejes 
emocionales que lo llevan del drama a la 
comedia, de la comedia a la tragedia y de 
la tragedia al terror. 
 
Descubrimos que México y Colombia tie-
nen raíces muy parecidas que se nutren 
de leyendas muy cercanas al terror y al 
misterio; que existen lugares de atractivo 
escritural con vena del terror en cada uno 
de los dos países. 
 
Descubrimos que las muecas de comedia 
y  terror, no son del todo irreconciliables, 

incluso están muy cerca, la una de la otra, 
las une la risa. 
 
Identificamos también que un taller inter-
nacional de escritura de guiones para cor-
tometrajes de terror, puede ser una salida 
inteligente para mitigar los estadios de an-
gustia en escenarios enrarecidos por fenó-
menos que conducen al confinamiento y/o 
aislamiento social.  
 
Por lo que la espiral del conocimiento se 
transforma hacia espacios virtuales donde 
la innovación educativa rompe paradig-
mas. 
 

4.2. ALGUNOS HALLAZGOS PEDAGÓ-
GICOS  

Los métodos tradicionales de enseñanza, 
derivados de las costumbres medievales, 
aún prevalecen en algunos aparatos edu-
cativos de Latinoamérica. La triada 
alumno-maestro-contenido, sigue al pare-
cer instalada como bastión sobre el que 
descansa, buena parte de la formación de 
nuestras generaciones. 
Uno de los hallazgos pedagógicos de ma-
yor calibre en el taller internacional de 
guiones para cortometrajes de terror, está 
en el poder superlativo que adquiere el 
discurso multicultural.  
 
Los diferentes acentos.“Escuchar al otro 
que está en otro país”, es sin duda un ac-
tivo pedagógico que impulsó a niveles de 
excelencia cada una de las sesiones del 
taller. 
 
Otro hallazgo pedagógico de esta expe-
riencia internacional está asociado al “con-
vivio transnacional académico extra-
clase”, explicado éste, como esa posibili-
dad de construir pequeños grupos de tra-
bajo con estudiantes de México y Colom-
bia, que seguían por su cuenta y riesgo 
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elaborando discurso, resolviendo proble-
mas, atacando retos con estrategias inge-
niosas para sorprender a propios y extra-
ños con historias de terror de gran factura. 
Sin duda, otro de los principales hallazgos 
consistió en develar alcances tecnológicos 
al servicio de la academia. El hecho de 
crear ambientes virtuales, estrategias in-
teractivas, grupos interdisciplinarios, pluri-
disciplinarios, fueron hallazgos de impor-
tante valoración. 
 
El respeto al docente (tanto invitado, como 
anfitrión) es un hallazgo que resulta espe-
ranzador en tiempos de crisis y sobre todo, 
ahora que la profesión docente en algunos 
escenarios de Latinoamérica está sensi-
blemente cuestionada. Mexicanos y co-
lombianos (docentes, estudiantes e invita-
dos) estuvieron compartiendo salas de es-
critura virtual transnacionales en climas de 
respeto, afecto y cordialidad. Un hallazgo 
que devuelve al maestro y al estudiante 
esa dosis de humanidad que tanta falta 
hace en tiempos de cibercultura. 
 

4.3. EXPLORANDO UNA RUTA TRANS-
DISCIPLINARIA 

La transdisciplina habla de romper fronte-
ras dentro del conocimiento (Nicolescu, 
1996). Este caso, además, disolvió (en tér-
minos figurados) las fronteras geográficas 
de dos países. Por lo que pequeñas gran-
des decisiones humanas y el uso de nue-
vas tecnologías facilitaron que se diera 
este caso de estudios que, en ese mo-
mento sin saber el resultado, el horizonte 
se dibujaba que algo bueno saldría. Es así 
como los estudiantes de la UASLP y del 
POLIJIC lograron integrarse en un taller 
que nunca se había realizado ni para los 
estudiantes, ni para los docentes ni para 
las dos instituciones. 

4.4. RESULTADOS ESTADISTICOS 

A continuación se muestran algunos ha-
llazgos derivados de encuestas, testimo-
nios, tests, evaluaciones parciales y eva-
luación final, las cuales fueron tomadas 
durante la experiencia. 
 
 

 
Gráfica #1 Pertinencia 

            
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica #2. Calidad Académica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfica #3. Contenidos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

Gráfica #4. Metodología 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica #5. Participación 
 

                            
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfica #6. Evaluación global 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

De las seis gráficas anteriores se observa 
que, en general, el taller contó con una 
evaluación sumamente favorable en 
cuanto a la pertinencia, la calidad acadé-
mica, el contenido y la metodología. Hubo 
una gran participación dentro del aula vir-
tual y por ende, la evaluación global fue 
con el calificativo de “superior”. 
 

5. DISCUSIÓN 

El presente caso se asoma a la ventana 
de las rutas epistemológicas, a la transdis-
ciplina y a poner sobre la discusión la pro-
puesta de un paradigma emergente que 

responda a la lógica inductiva, que dé res-
puestas a la hermenéutica y que responda 
a la coyuntura actual. El mundo es cam-
biante y la espiral del conocimiento 
avanza.  
La discusión debe ahora avanzar hacia 
nuevas rutas paradigmáticas ante esta 
huella epistemológica en las relaciones in-
ternacionales donde se analizó un caso en 
particular pero que puede aplicar hacia 
otro tipo de sucesos con otras variables.  
La disciplina de las relaciones internacio-
nales tiene diversas ramas, una de ellas 
es la diplomacia educativa la cual abre 
nuevas discusiones ante la inexistencia de 
fronteras gracias a la tecnología. Por lo 
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que sin duda habrá que analizar otras 
perspectivas de otros casos que abone a 
nuevas rutas del conocimiento. 
 

6. CONCLUSIONES 

Una crisis sanitaria llevó a varias crisis de 
los paradigmas educativos. Por lo que 
cada institución educativa, cada docente y 
cada estudiante tuvieron que reinventarse 
para seguir adelante. La innovación edu-
cativa venía teniendo una dinámica de 
avanzar como un tren con paradas. Pero 
ante una emergencia mundial, el tren si-
guió de largo sin parar. Cada docente, de 
acuerdo con su perfil, hizo suyo su propio 
método de enseñanza apelando a sus pro-
pias habilidades y a la vez, socializando su 
práctica docente en entornos virtuales, si-
tuación que incentivó a que cada alumno 
aprovechara sus habilidades digitales. Es 
decir, las generaciones actuales están 
embebidas en las TICS y por acción – 
reacción la plantilla docente involucrada 
en el proceso tuvo que innovar. Hubo ins-
tituciones privadas que invirtieron en tec-
nología para innovar pero las instituciones 
públicas -en países en desarrollo- no con-
taron con el mismo respaldo tecnológico 
para romper paradigmas. Este tema da pie 
a otra línea de investigación. 
Hay que romper paradigmas para que la 
educación no se detenga. Así como el es-
piral del conocimiento sigue su trayecto, lo 
mismo ocurre con la innovación educativa 
en mercados emergentes. 
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