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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo determinar un sistema de códigos y categorías asociados 
a	 la	 aplicación	de	 la	Ley	N°	070	Avelino	Siñani	 -	Elizardo	Pérez,	 y	 en	 especial	 determinar	 la	
categoría central o núcleo de la propuesta educativa concomitante, a partir del corpus formado por 
los documentos elaborados como guía para la aplicación de la Ley. Desde una perspectiva cuali - 
cuantitativa, los métodos empleados fueron: el análisis textual (cuantitativo), complementado con 
el análisis de cualitativo en cada fase, las técnicas empleadas fueron las lexicométricas y matriciales 
de agrupamiento (clustering), aplicadas a datos textuales. Como resultado se obtuvieron cinco 
clústeres,	 identificados	con	 las	siguientes	categorías:	1)	proceso	de	enseñanza	-	aprendizaje,	2)	
proyecto	socio	-	comunitario,	3)	modelo	educativo,	4)	currículo	y	5)	base	epistemológica.	Esta	
última resultó ser la categoría central o núcleo de la propuesta educativa, lo que sin duda contribuirá 
a orientar futuras investigaciones en relación a la aplicación de la Ley. 

Palabras Clave: Ley	N°	070,	categoría	central,	clúster.

Abstract

This paper aims at determining a system of codes and categories associated to the enforcement of the 
Law	Nº	070	Avelino	Siñani	-	Elizardo	Pérez,	and	particularly	at	determining	the	central	category	or	the	
core of the concomitant educational proposal. That, on the basis of a corpus consisted of documents 
prepared as a guide for the enforcement of the Law. From a qualitative and a quantitative perspective, 
the methods used were the textual analysis (quantitative) complemented with a qualitative analysis in 
each stage. The techniques applied to this research were the lexicometrical and the matrix technique 
of	grouping	(clustering)	applied	to	textual	data.	As	a	result,	five	clusters	were	obtained.	They	were	
identified	 as	 the	 following	 categories:	 1)	 teaching	 and	 learning	 process,	 2)	 socio-communitarian	
project,	3)	educational	model,	4)	curriculum	and	5)	epistemological	base.	The	last	one	turned	out	to	
be the central category or the core of the educational proposal, which, surely will contribute to direct 
future research reIated to the enforcement of the Law.

Keywords:	Law	Nº	070,	central	category,	cluster.	
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1. Introducción

En circunstancias en las que se cuestiona la 
vigencia	 de	 la	 Ley	 N°	 070	 Avelino	 Siñani	
- Elizardo Pérez (Agencia Boliviana de 
Información,	2019),	se	confronta	nuevamente	el	
advenimiento de una nueva reforma educativa. 
Para poder formular un modelo de evaluación 
de la Ley N°	 070,	 y realizar los cambios y 
transformaciones que requiere el sistema 
educativo plurinacional es necesario encontrar 
el núcleo central de la propuesta educativa, 
inmersa en los documentos emergentes de la 
Ley N°	070; es decir el conjunto de directrices 
que orientan su aplicación.

El núcleo es la categoría central del corpus 
textual, asociado a la Ley. Esta categoría 
está rodeada de un entramado de categorías 
periféricas, las que se subordinan a la 
categoría central. Las funciones del núcleo 
central son de generación y organización del 
sistema	 categorial	 (Escalante,	 2009,	 p.	 58);	
de acuerdo a esta propuesta, la emergencia 
de los diferentes elementos de la reforma 
educativa, que se fueron implementando a lo 
largo del tiempo; tales como el currículo base, 
la formación docente y el modelo educativo 
socio - comunitario productivo tendrían base 
en el núcleo central.

De ahí que los objetivos de la presente 
investigación apuntan a obtener: a) un sistema 
de códigos y categorías y b) la categoría central, 
como el núcleo de la propuesta educativa 
contenida en la Ley. 

2. Materiales y Métodos

Se tomaron como materiales los textos 
más importantes de la reforma educativa, 
implantada por la Ley N°	070	Avelino Siñani 
- Elizardo Pérez, en su versión digitalizada. 
Los textos considerados fueron: la Ley N° 
070,	 el	 Modelo	 Educativo	 Sociocomunitario	
Productivo (Ministerio de Educación [ME], 

2017)	y	el	Currículo	Base	del	sistema	educativo	
plurinacional (Ministerio de Educación 
[ME], 2012).	La	población	del	 estudio	estuvo	
constituida	por	todos	los	documentos	oficiales	
que se publicaron a partir de la promulgación de 
la	Ley	N°	070	el	año	2010;	por	tanto,	la	muestra	
fue intencional, no probabilística, constituida 
por los documentos base para la aplicación de 
la Ley N° 070.	

La presente investigación se realizó desde un 
enfoque cuali-cuantitativo. Se aplicaron los 
métodos de: a) análisis textual (Romero-Pérez, 
Alarcón-Vásquez	y	García-Jiménez,	2018),	b)	
modelación y c) sistematización (Rodríguez 
y	 Pérez,	 2017).	 Las	 técnicas	 lexicométricas	
posibilitaron el análisis textual, mediante 
el cálculo de frecuencias, la reducción del 
universo textual y la obtención de términos 
relevantes. La realización de técnicas cálculo 
matricial y de agrupamiento (clustering), 
viabilizaron la sistematización de los datos 
textuales. La modelación se realizó mediante 
un grafo y su representación matricial (matriz 
de co-ocurrencias). 

Los instrumentos para el registro y el 
procesamiento de información fueron: el 
software de procesamientos de textos Atlas.ti 
7,	 la	hoja	electrónica	de	cálculo	y	el	 software	
corriente del álgebra lineal. El procesamiento 
cuantitativo de los datos textuales fue 
complementado en cada etapa, por el respectivo 
análisis cualitativo.

Se inició el trabajo con la aplicación de técnicas 
lexicométricas al corpus textual (Romero-
Pérez	et	al,	2018).	Las	técnicas	usadas	para	la	
obtención	de	las	palabras	significativas,	fueron	
en primera instancia cuantitativas. Se procedió 
a construir el universo lexical, el mismo que 
fue obtenido, mediante: a) la eliminación de 
las palabras vacías (artículos, conectores, 
verbos, etc.), b) la lematización o agrupamiento 
de palabras con la misma raíz, c) la unión de 
sinónimos y d) la desambiguación de palabras 
homógrafas.
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Posteriormente, mediante el criterio de 
frecuencias se seleccionaron las palabras de 
mayor recurrencia en el corpus, considerando 
como	 umbral	 inferior	 la	 frecuencia	 de	 300	
ocurrencias	 y	 como	 umbral	 superior	 1200.	
Se	procedió	 luego,	 a	 la	 codificación	mediante	
el	 análisis	 cualitativo	 del	 significado	 de	 cada	
palabra en su contexto. Se determinaron como 
términos relevantes, aquellos cuyo uso era el 
más adecuado para el lenguaje especializado, 
los	 que	 posteriormente	 dieron	 lugar	 a	 21	
códigos. 

Una vez determinados los códigos, dentro del 
proceso de modelación, se establecieron las 
citas textuales (Muñoz-Justicia y Sahagún-
Padilla,	 2017),	mediante	 la	 búsqueda	 de	 citas	
en las que están presentes los códigos. Si bien 
el trabajo se realizó con apoyo de software, 
fue necesario contextualizar la ocurrencia de 
cada código, mediante la lectura del parágrafo 
correspondiente y la evaluación de relevancia 
del código en contexto, procediendo a la 
obtención de la cita respectiva, llegando a 
totalizar 6148 citas. Con las citas elaboradas se 
procedió a la obtención automática de la matriz 
de co-ocurrencias, tomando como referente la 
oración en la que co-ocurren o aparecen dos 
códigos simultáneamente, obteniendo así una 
matriz	de	21	filas	por	21	columnas.	

Cada elemento de la matriz encontrada, registró 
la frecuencia de co-ocurrencia entre dos códigos, 
la matriz obtenida es simétrica, con valores 
igual a cero en la diagonal y valores positivos en 
el resto de las posiciones, estos últimos valores 
son las frecuencias absolutas de co-ocurrencia 
entre códigos. Esta matriz representa a un grafo 
con	21	vértices	y	7334	aristas.	

Una vez obtenida la matriz, y mediante el cálculo 
del autovector principal, que corresponde 
al autovalor máximo de la matriz de co-
ocurrencias, se logró establecer la importancia 
o centralidad de cada código a través del 
cálculo matricial. Según el teorema de Perron - 
Frobenius	(Abreú	y	Del-Vecchio,	2014,	pp.	36-

37),	se	estableció	que	el	grado	de	centralidad	o	
influencia	de	los	códigos,	determinado	por	las	
posiciones asignadas a cada variable (código).

Para la obtención de agrupamientos o clústeres 
de términos se trabajó con la matriz de Laplace: 
L = D - A, fórmula en la que A es la matriz de 
co-ocurrencias y D es una matriz diagonal, 
cuyos elementos están determinados por la 
suma	de	 los	elementos	de	 las	 respectivas	filas	
de	A	(Abreú	y	Del-Vecchio,	2014).	 	Luego,	la	
matriz de Laplace L se sometió a un proceso 
de diagonalización. Luego se determinó el 
autovalor más pequeño superior a cero, para la 
obtención	del	vector	de	Fiedler	(Berzal,	2014).	
Este vector permitió, mediante los signos de 
sus elementos, dividir en dos agrupamientos el 
conjunto de códigos, agrupando en un clúster 
a los códigos cuya posición corresponde a los 
signos positivos, y por otra parte los códigos 
correspondientes a los signos negativos. 

Se adoptó el método de agrupamiento mediante 
el vector de Fiedler, en vista de la optimización 
que representa en su aplicación, ya que 
minimiza el número de cortes que implica el 
proceso de agrupamiento. Este proceso (Kisner 
y	 Thomas,	 2018)	 fue	 repetido	 cuatro	 veces,	
llegando a obtener cinco clústeres de códigos, 
estos agrupamientos fueron sometidos a un 
análisis	 cualitativo,	 remitiendo	 su	 significado	
al contexto de los códigos, a través de citas 
textuales. Se obtuvo como resultado de este 
análisis, el sistema de categorías emergentes 
del proceso de agrupamiento (Romero-Pérez et 
al.,	2018).

Para el análisis cuantitativo de los clústeres 
se vinculó el número de aristas del grafo, 
asociado a cada clúster, y el número de códigos 
del clúster, tanto en su vinculación interna 
como externa, a través de los indicadores de 
densidad (conectividad interna) y centralidad 
(conectividad externa). Posteriormente se 
calcularon la densidad de cada clúster y su 
centralidad mediante las siguientes fórmulas: 
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Tabla 1. Fórmulas de cálculo de la densidad y centralidad de clústeres

Índice de equivalencia Densidad Centralidad

Cij: Coocurrencia de los códigos 
i-ésimo y  j-ésimo

Ci: Ocurrencia del código i-ésimo 

Cj: Ocurrencia del código j-ésimo

ej: Aristas del código j-ésimo, 
vinculadas internamente en el 
clúster

T: N° total de códigos de cada 
clúster

ei: Aristas del código i-ésimo 
vinculadas externamente al 
clúster

L: Número total códigos 
vinculados externamente al 
clúster

P: N° total de códigos que 
pertenecen al clúster

Fuente: Elaboración propia con base en fórmulas publicadas (Ruíz de Osma, Ruíz-Baños y de La Moneda, 
2014)

Finalmente, una vez obtenidas las categorías 
asociadas a los clústeres, así como los índices 
de centralidad y densidad, se procedió a la 
determinación de la categoría central, como 
la categoría asociada al clúster de mayor 
centralidad y densidad.

3. Resultados

La selección de términos relevantes se realizó a 
partir de la frecuencia de aparición, en el corpus 

textual, tomando como criterio cuantitativo 
la	 frecuencia	 relativa	mínima	 de	 3%	 sobre	 el	
universo considerado. Posteriormente, para la 
obtención de códigos desde el punto de vista 
cualitativo, se realizó la revisión de los términos 
relevantes en contexto, optando por aquellos, 
cuyo uso era el más adecuado para el lenguaje 
especializado. Como resultado de este criterio 
se	obtuvieron	21	 términos	 relevantes	 (Tabla	2	
y Figura 1). 

Tabla 2. Frecuencias absolutas y relativas de los términos relevantes

N° Términos Frecuencia % N° Términos Frecuencia %
1 Aprendizaje 331 3% 12 Modelo 315 3%
2 Ciencia 406 3% 13 Plurinacional 319 3%
3 Comunidad 739 6% 14 Práctica 417 3%
4 Conocimiento 1122 9% 15 Proceso educativo 801 7%
5 Cultura 601 5% 16 Producción 775 6%
6 Currículo 535 4% 17 Proyecto 328 3%
7 Desarrollo 739 6% 18 Realidad 789 7%
8 Enseñanza 329 3% 19 Saberes 613 5%
9 Estudiantes 625 5% 20 Transformación 450 4%
10 Indígena 573 5% 21 Vida 710 6%
11 Maestros(as) 443 4% TOTALES 11960 100%

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	los	documentos	fundamentales	de	la	aplicación	de	la	Ley	N°	070
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Figura 1.  Frecuencia de los términos relevantes 

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	de	los	datos	de	la	Tabla	2.

Centralidad de los códigos

Se obtuvo como el código central al 
conocimiento, seguido de los códigos: saberes, 
comunitario y cultura; cabe hacer notar, que 
este ordenamiento no coincide con el de las 
frecuencias, lo que muestra que para que un 
código	 sea	 importante,	 no	 es	 suficiente	 una	
frecuencia elevada, sino el grado de conexión 
o relación con el resto de los códigos. Existe 

una mayor presencia de códigos asociados 
a lo cognitivo, lo comunitario y la cultura. 
En cuanto al código: realidad, presenta 
sus vínculos más fuertes con los códigos: 
conocimiento y transformación, en este 
último caso la asociación nos muestra la 
frase	 “transformación	 de	 la	 realidad”	 como	
recurrente, esta aparece 54 veces en el corpus 
textual. A continuación, se muestran los cinco 
primeros	códigos	en	la	Tabla	3.	
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Tabla 4. Ordenamiento según centralidad de 
los cinco códigos menos vinculados

N° Códigos
Frecuencia 

%        
Valores asignados 

autovector
Centralidad del 

código 
1 Maestros(as) 4% 0,147 17o Décimo séptimo

2 Modelo 3% 0,147 18o Décimo octavo

3 Plurinacional 3% 0,106 19o Décimo noveno

4 Proyecto 3% 0,083 20o Vigésimo

5 Enseñanza 3% 0,073 21o Vigésimo primero

Fuente: Elaboración propia, con base en el análisis matricial de las co-ocurrencias.

Tabla 3. Ordenamiento según centralidad de 
los cinco códigos más vinculados

N° Códigos Frecuencia 
%        

Valores asignados 
por el autovector 

Principal

Centralidad del 
código 

1 Conocimiento 9% 0,428 1° Primero
2 Comunidad 6% 0,318 2°	Segundo
3 Saberes 5% 0,316 3°	Tercero
4 Realidad 7% 0,275 4° Cuarto
5 Cultura 5% 0,263 5° Quinto

Fuente: Elaboración propia, con base en el análisis matricial de las co-ocurrencias.

Entre los últimos códigos en orden de 
centralidad,	 están	 aquellos	 que	 figuran	 en	 los	
puestos vigésimo y vigésimo primero: proyecto 
socio - productivo y enseñanza, respectivamente. 
Lo que explica la escasa importancia que se 

otorgó a la actividad propiamente docente, en 
la aplicación de la reforma asociada a la Ley N° 
070	Avelino	Siñani	 -	Elizardo	Pérez;	mientras	
que en el caso del proyecto socio - productivo, 
su	introducción	fue	tardía	(ME,	2017).

Agrupamientos o clústeres de códigos

Para	 la	 sistematización	 de	 los	 21	 códigos	 en	
agrupamientos o clústeres, se procedió al 
cálculo del vector de Fiedler de la matriz de 
Laplace L, en la primera bipartición y se obtuvo 

el primer clúster que contiene a las categorías 
de aprendizaje y enseñanza. Posteriormente, 
se repitió el proceso en cuatro oportunidades, 
llegando a obtener cinco clústeres de códigos, 
tal como se muestra en el diagrama de árbol 
expuesto	en	la	Figura	2.
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Figura 2.  Diagrama de cálculo de clústeres por 
bipartición sucesiva mediante vectores de Fiedler. 

Fuente: Elaboración propia con base en el cálculo de los vectores de Fiedler.

Análisis cualitativo de los clústeres

Para el análisis cualitativo de los clústeres, 
se extrajeron citas textuales del material 
bibliográfico	 analizado,	 que	 muestran	 la	

relación entre los códigos que componen cada 
clúster. Se seleccionaron citas que vinculan 
los códigos pertenecientes al clúster analizado 
(Tabla 5). 
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Tabla 5. Evidencia del contenido de los clústeres mediante citas textuales

Clúster Citas textuales
Clúster 1: 
 
-Aprendizaje 
-Enseñanza

“Metodológicamente,	 toma	 en	 cuenta	 las	 formas	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	
existentes	en	los	pueblos	originarios	y	las	otras	formas	de	aprendizaje”	(ME,	2012,	
p.	29).

Clúster	2: 
 
-Proyecto  
-Realidad 
-Transformación

“La	consecuencia	de	este	criterio	central	del	Proyecto	Socioproductivo	 (PSP),	 es	
que el PSP es de cada Unidad Educativa, ya que lo que se busca es la participación 
en	el	nivel	“micro”,	es	decir,	que	los	sujetos	de	cada	contexto	se	vean	reflejados	en	
su	PSP	y	participen	en	la	transformación	de	su	realidad”	(ME,	2017,	p.	175).

Clúster	3:

-Comunidad 
-Estudiantes 
-Maestros 
-Modelo 
-Práctica 
-Proceso educativo 
-Producción

“Se	 ha	 generado	 las	 condiciones	 necesarias	 para	 que	 podamos	 realizar	 prácticas	
educativas coherentes con el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo en 
nuestro Espacio Comunitario de Aprendizaje (aula) y con la participación de la 
Comunidad Educativa (estudiantes, padres de familia y comunidad en general). En 
este proceso, maestras y maestros han producido conocimiento nuevo posibilitando 
a	la	vez	una	nueva	realidad	educativa”	(ME,	2017,	p.	190).

Clúster 4:

-Currículo 
-Plurinacional

“En	 consecuencia,	 la	 educación	 descolonizadora,	 liberadora,	 revolucionaria	 y	
transformadora valoriza y legitima los saberes, conocimientos y valores de los 
pueblos indígenas originarios, como expresión de la identidad plurinacional y 
de sus derechos patrimoniales, incorporando en el currículo los conocimientos 
pluriculturales del pueblo boliviano, al igual que los conocimientos actualizados del 
saber	latinoamericano	y	mundial”	(ME,	2017,	p.	28).

Clúster 5:

-Ciencia 
-Conocimiento 
-Cultura 
-Desarrollo 
-Indígena 
-Saberes 
-Vida

“Desarrollar	 una	 formación	 científica,	 técnica,	 tecnológica	 y	 productiva,	 a	 partir	
de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la 
cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la 
ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.” (Ley 
070,	Art	5º	Objetivos	de	la	Educación)	

“Por	 eso	 es	que	 los	 saberes	y	 conocimientos	 indígenas	no	hay	que	 tratarlos	 sólo	
como contenidos, es decir, no se trata sólo de transmitir saberes y conocimientos 
propios. Porque el revalorizar y desplegar los saberes y conocimientos implica 
relacionarnos con nuestras culturas que están vivas; esto exige una transformación 
de	los	saberes,	no	sólo	una	transmisión”	(ME,	2017,	p.	237).

Fuente: Elaboración propia con base a los clústeres obtenidos mediante los vectores de Fiedler y la extracción de citas 
relativas al contenido de los clústeres.
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Del análisis de los códigos correspondientes a 
cada clúster, y de acuerdo a la contextualización 
mediante las citas extraídas, de las que se 
exponen solo ejemplos, se procedió a la 
construcción de las categorías. En este proceso 
se	 identificaron	 las	 siguientes	 categorías:	

proceso de enseñanza - aprendizaje (clúster 
1),	 proyecto	 socio	 -	 comunitario	 (clúster	 2),	
modelo	educativo	(clúster	3),	currículo	(clúster	
4) y base epistemológica (clúster 5). Estas 
categorías se detallan en la Tabla 6:

Tabla 6. Obtención de categorías a partir de los clústeres.

Clústeres Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 Clúster 4 Clúster 5

Códigos -Aprendizaje 
-Enseñanza

-Proyecto 
-Realidad 
-Transformación

-Comunidad 
-Estudiantes 
-Maestros 
-Modelo 
-Práctica 
-Proceso  
educativo 
-Producción

-Currículo 
-Plurinacional

-Ciencia 
-Conocimiento 
-Cultura 
-Desarrollo 
-Indígena 
-Saberes 
-Vida

Categorías Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5

Denominación Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje

Proyecto socio 
comunitario 

Modelo 
educativo

Currículo Base 
Epistemológica 

Fuente: Elaboración propia con base a los clústeres obtenidos mediante el cálculo matricial.

Análisis cuantitativo de los agrupamientos o 
clústeres

Se determinaron los grafos asociados y las sub-
matrices de co-ocurrencia, para cada clúster, 
llegando	a	establecerse	la	influencia	tanto	interna	
como externa de cada uno, de acuerdo a cálculos 
de densidad y centralidad (Ruíz de Osma et al., 
2014),	los	que	se	pueden	apreciar	en	la	Tabla	7	
y	Figura	3.	Esto	posibilitó	mediante	el	gráfico	
de la Figura 4, establecer que la categoría: base 
epistemológica, correspondiente al clúster 5, 

ubicada en el cuadrante I, con fuerte centralidad 
y la mayor densidad, como la categoría central 
o núcleo de la propuesta educativa. Esta 
categoría resulta determinante para el resto, 
tal como se puede apreciar en la Figura 4, en 
segundo término, tenemos a la categoría de 
modelo educativo, que corresponde al clúster 
3,	mientras	que	 el	 resto	de	 categorías	de	baja	
densidad y baja centralidad se ubican en el 
cuadrante III, por tanto, son periféricas y sub-
ordinadas	a	la	categoría	central	(Figura	3).	

Tabla 7. Análisis cuantitativo de los agrupamientos o clústeres

Clústeres Categoría Aristas Centralidad Densidad

Clúster 1 Proceso de enseñanza 
aprendizaje 48 0,55488076 0,73964212

Clúster	2 Proyecto socio 
comunitario 233 1,13667067 1,51102319

Clúster	3 Modelo educativo 974 2,25532356 1,54943596
Clúster 4 Currículo 34 0,77829722 0,24637051
Clúster 5 Base Epistemológica 1480 2,23924746 2,35988205

Fuente: Elaboración propia con base en el cálculo matricial.
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Figura 3. Relación entre centralidad y densidad de clúster.

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	de	los	datos	de	la	Tabla	7.

Figura 4. Distribución en cuadrantes de los clústeres

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	de	los	datos	de	la	Tabla	7.
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Figura 5. Sub-grafo correspondiente a la categoría: base epistemológica.

Fuente: Elaboración propia con base en el cálculo de vectores de Fiedler.

De los datos tanto cuantitativos como 
cualitativos, obtenidos en el análisis del clúster, 
se tiene a la categoría: base epistemológica, como 
el núcleo central de la propuesta educativa. En 
la Figura 5 se muestra el grafo correspondiente 
a la categoría central, en línea gruesa tenemos 
las aristas ponderadas con los enlaces más 
fuertes, entre los códigos que componen el 
clúster. Corresponde al código conocimiento, la 
centralidad dentro de la categoría, fuertemente 
vinculado	con	238	co-ocurrencias	con	el	código	
saberes, el cual alude al conocimiento generado 
por las culturas nativas. 

La base epistemológica en los documentos 
analizados, se presenta como contestataria al 
desarrollo hegemónico de la ciencia occidental, 
y	 se	 plantea	 como	 una	 alternativa	 eficaz	 a	 la	

generación	de	conocimiento	científico,	mediante	
la sistematización de los saberes y tecnologías 
ancestrales, practicados por las culturas nativas 
y pueblos indígenas. También encomienda a la 
comunidad educativa la sistematización de este 
conocimiento, así como su puesta en vigencia 
mediante proyectos educativos y comunitarios, 
como	una	alternativa	al	desarrollo	científico	y	
tecnológico	 de	 occidente,	 identificado	 con	 el	
sistema capitalista (ME,	2017). De una revisión 
de los estudios relativos al tema, se tiene que 
esta propuesta epistemológica no superó la fase 
discursiva	 (Aillón,	 2015),	 lo	 cual	 nos	 invita	
a profundizar los estudios sobre la reforma 
educativa, en dirección al análisis de la base 
epistemológica y su concreción en la práctica 
educativa.
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4. Discusión 

En la mayoría de los trabajos de investigación 
se aborda el análisis de grandes volúmenes 
de información textual, mediante el uso de 
ordenadores, para el procesamiento de los 
datos textuales; si bien esta tendencia no es 
reciente, en la actualidad ha cobrado un gran 
auge, por los siguientes aspectos: a) creciente 
capacidad de los ordenadores, b) la difusión de 
la teoría de redes (grafos) transversal a todas 
las disciplinas, y c) la producción de un gran 
número de programas de software destinados al 
procesamiento cualitativo de la información. 

En la actualidad, el procesamiento de datos 
textuales ha superado la descripción de 
frecuencias, planteándose como tarea el 
agrupamiento (clustering) de datos, con la 
finalidad	 de	 generar	 sistemas	 de	 códigos	 y	
categorías. En este último caso, los métodos 
más difundidos son aquellos que tienen su 
aplicación en la teoría de redes o en diferentes 
campos de la ciencia y la tecnología, como se 
aprecia	 en	 el	 trabajo	 de	 von	 Luxburg	 (2007),	
en especial el método de k-medias (k-means); 
sin embargo, estos métodos presentan una 
gran	 incertidumbre	 en	 la	 obtención	 final	 de	
los agrupamientos (clústeres), debido a que 
estos métodos trabajan con aproximaciones 
sucesivas, e inician el proceso de aproximación 
con clústeres arbitrarios; debido a esta 
incertidumbre,	 según	 von	 Luxburg	 (2007)	 se	
deben remitir siempre los resultados al contexto 
de aplicación.

En el caso de procesamiento de datos textuales, 
consideramos más adecuado el método de 
vectores de Fiedler, debido a que su aplicación 
es simple y directa, reduce la incertidumbre y 
permite separar los agrupamientos periféricos, de 
baja densidad, de los agrupamientos más densos 
y	de	gran	centralidad	(Bertrand	y	Mooned,	2013);	
lo que nos permite efectivizar la concreción 
del objetivo central de nuestra investigación: 
hallar el núcleo central de la propuesta 
educativa contenida en los documentos base 

de	aplicación	de	 la	Ley	N°	070.	La	aplicación	
de este método determina como núcleo central 
a la base epistemológica, resultando periféricas 
las restantes categorías vinculadas a aspectos 
pedagógicos, lo que muestra la preponderancia 
del discurso epistemológico sobre el discurso 
propiamente educativo. 

La aplicación de la estrategia metodológica 
propuesta en el presente trabajo, representa 
una	 forma	 eficaz	 de	 abordar	 el	 análisis	 de	
documentos,	 identificando	 la	 categoría	 del	
núcleo central, así como las periféricas; lo que 
permite abordar al núcleo central, como tema 
de futuras investigaciones.

5. Conclusiones

•	 El sistema de códigos y categorías, asociados 
a	la	Ley	N°	070,	consta	de	veintiún	códigos,	
agrupados	en	cinco	clústeres,	identificados	
con las siguientes categorías: 1) proceso 
de	 enseñanza	 -	 aprendizaje,	 2)	 proyecto	
socio-comunitario,	3)	modelo	educativo,	4)	
currículo y 5) base epistemológica. 

•	 Se determinó que la categoría central 
o núcleo de la propuesta educativa, 
asociada	a	 la	Ley	N°	070,	es	 la	categoría:	
base epistemológica, mostrando la 
preponderancia del discurso epistemológico 
sobre el discurso pedagógico.

•	 La aplicación de la estrategia metodológica 
que comprende el análisis textual y la 
sistematización de la información textual 
en clústeres, mediante el método del vector 
de Fiedler, permitió obtener un sistema de 
códigos y categorías, así como la categoría 
central y las categorías periféricas en 
forma directa.

•	 La determinación de la base epistemológica 
como categoría central induce a profundizar 
los estudios sobre la reforma educativa 
asociada	a	la	Ley	N°	070,	en	dirección	a	la	
concreción del discurso epistemológico en 
la práctica educativa.
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