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I 
 

Palabras de apertura 

Con mucho optimismo, el Sello Editorial UFASTA presenta esta colección de 

investigaciones actuales relacionadas con la investigación educativa en la región de 

América Latina. 

Este libro es el resultado derivado de la reciente creación de la Dirección de 

Publicaciones, a cargo de quien escribe, y es el reflejo de una actitud integradora e 

internacional que ha decidido adoptar la institución en lo que refiere a la investigación 

y publicación. 

Para ello, contamos con trabajos provenientes de profesionales de excelente 

formación, de países tan diversos como Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, 

Colombia, Perú y México, unidos todos por una categoría compleja pero vigente, a 

partir de las distintas aristas que propone la innovación educativa en una realidad 

cambiante y marcada por el precipitado avance tecnológico. 

Desde aspectos vinculados a la discusión teórica en el campo educativo, el rol 

de la tecnología en educación, el desarrollo de estrategias pedagógicas novedosas, 

la aparición de modalidades educativas alternativas a las tradicionales, entre otros 

que el lector encontrará a lo largo del libro. 

Sin más que decir, esperamos que todos los lectores puedan encontrar en este 

libro un panorama de algunos asuntos relevante en la investigación en educación de 

nuestros tiempos. 

 

 

 

Martín Gonzalo Zapico 

Director de Publicaciones-UFASTA 
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Introducción 

Hablar sobre las cualidades, necesidades y emociones de un individuo, es 

referirse en su manera más pura a la convivencia, la necesidad que el ser humano 

tiene de compartir con otros miembros sus emociones o necesidades es lo que 

convierte a un individuo en un ser convivencial. “El hombre es un ser convivencial. 

No sólo es gregario, sociable y con destrezas políticas, como un atributo añadido a 

una sustancia intangible; su naturaleza es relación, expresión y encuentro; de ahí su 

estado de inacabado, siempre en formación” (Mancilla y Panduro, 2014: 11). 

La convivencia se puede resumir en los actos que un individuo practica 

dentro de la sociedad para coexistir de forma armónica en ese grupo de personas 

que conforman su entorno. No es la ilusión de compartir momentos con otros 

individuos, ni la interpretación de la rutina diaria, realmente convivir es la posibilidad 

de realizar acciones que permitan engrandecer al individuo al igual que la sociedad, 

“se puede decir que la convivencia más que un concepto es una práctica que 

necesita ser pensada como tal para lograr una mejor y mayor conceptualización” 

(Perales, 2014: 17) 

El ser humano está regido por las normas sociales, esa realidad lo obliga a 

buscar formas de convivir de manera adecuada y saludable para lograr un estilo de 

vida que le permita convivir con otros individuos de forma agradable. Cuando se 

habla del ser humano también se habla de la sociedad, es imposible tener el uno sin 

el otro, la sociedad está conformada por seres humanos y el individuo requiere de la 

sociedad para poder crecer, desarrollarse, socializar, mejorar e incluso morir. La 

sociedad, a pesar de las limitaciones que pueda poseer, necesita de normas y 
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reglas de convivencia para poder subsistir en el tiempo, todo grupo humano tiene 

una variedad de características que facilitan o dificultan la convivencia grupal. 

Es necesario aclarar que convivir con otros individuos de ninguna forma es 

sencillo, sin embargo, realizar actividades que fomenten la convivencia y los valores 

de un grupo le permiten crecer a un individuo y a su grupo social de forma sana y 

sostenida. Es imprescindible reconocer que la sociedad está regida por las normas 

de convivencia que posee ese grupo. “La libertad implica la posibilidad de los 

ciudadanos de tomar decisiones autónomas bajo el supuesto de que estos cuentan 

con la racionalidad requerida para hacerse responsables de su propio futuro” 

(Otalora-Buitrago, 2020: 19). 

En la actualidad, la definición de convivencia resulta problemática dado que 

se centra en los aspectos negativos de no agresión y no injerencia, y supone un 

enfoque centrado en el estado. En este sentido, carece de ambición y visión, tanto 

en términos de la posibilidad de relaciones entre los estados, como a los posibles 

vínculos entre grupos dentro de los estados, donde efectivamente se producen la 

mayoría de los conflictos violentos actuales. 

Son tiempos donde la convivencia resulta problemática debido a los factores 

que destruyen la sociedad y limitan el desarrollo de un individuo, la estructura que 

permiten la armonía dentro del grupo social va a depender del modo que cada 

individuo aporte a ese grupo: si el aporte es positivo el grupo será influenciado por 

valores, buenas costumbres, entre otros aspectos positivos. Sin embargo, si el 

individuo aporta cosas negativas, los antivalores, la agresividad, incluso la 

delincuencia, serán factores que rijan esa sociedad. 
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Perales (2014) reflexiona sobre lo que la estructura de la convivencia dentro 

de la sociedad puede llegar a ocasionar, desarrollando o inhibiendo a un individuo 

por los factores que la sociedad aporta a ese ser. La convivencia es reflejo de la 

cultura que se desarrolla en la vida cotidiana, implica el modo de ser de cada 

persona en interrelación con los otros, donde cada sujeto pone en práctica sus 

valores, creencias, percepciones, reflexiones, el conocimiento adquirido, etc. 

Entender que el funcionamiento grupal e individual del ser humano está constituido 

esencialmente por las interacciones que tiene con los individuos que conforman su 

círculo más cercano, esos estímulos que recibe el individuo se volverán sus 

características y particularidades, después de un lapso se volverá un ser único, con 

defectos y virtudes, fortalezas y debilidades “Los funcionamientos humanos están 

constituidos por las capacidades innatas o internas; hacen parte de la esencia o el 

“ser” del individuo, es decir, de las características y particularidades que lo 

constituyen como un ser único” (Otalora-Buitrago, 2020: 21). 

Las sociedades deben ayudar a la integración de todos sus miembros, 

potenciar la diversidad, además de trabajar para lograr una verdadera igualdad. La 

convivencia es la herramienta que le permite a la sociedad integrar, ayudar y 

potenciar a los individuos que la integran. Las bondades de aplicar normas 

adecuadas de convivir son múltiples, entre las que se encuentran: facilita la 

resolución de conflictos, mejora las relaciones entre sus miembros, genera 

confianza entre sus miembros, entre otras. 

 Robustecer la convivencia es tarea de todos los miembros que integran la 

sociedad, para realizar el fortalecimiento de los factores que crean una convivencia 

apropiada es necesario interactuar de manera positiva con los demás miembros. 
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Fortalecer la convivencia no es tarea fácil, se deben emplear múltiples recursos, 

especialmente el factor que permite una convivencia fuerte y sana es, sin duda, la 

comunicación, hablar con los otros miembros del clan ayudará de manera 

significativa al fortalecimiento de ese grupo y sin duda a la convivencia, “La 

comunicación y saber escuchar son una premisa básica y muy importante para 

facilitar la estabilidad en cualquier tipo de convivencia” (Gálvez, 2017: 14). 

Vigorizar la convivencia no solo es tarea para una única habilidad como es la 

comunicación. La combinación con los sentimientos y emociones mejora 

significativamente la convivencia, convirtiéndose en un analgésico apropiado para 

esas rupturas que se crean en el proceso de convivir. 

Es necesario trabajar los sentimientos y los afectos, pero yo pienso que la 

afectividad es como un antibiótico que cura las inflamaciones en los sentimientos. 

Tratar a los niños con cariño y saber hablar con ellos es el primer paso para convivir 

mejor (Peiró y Gregori, 2013: 125). Convivir es acumular acciones, vivencias, 

problemas, risas, cultura y conflictos personales; es un proceso emocional, 

psicológico e incluso fisiológico. Definitivamente, convivir es construir el espacio 

adecuado que le permita a un individuo socializar adecuadamente con otras 

personas. 

Cuando se habla de la convivencia y de las vivencias que un ser humano 

tiene, es necesario priorizar los eventos que generan la convivencia, no se resumen 

a las acciones que un ser humano tiene con su familia, tampoco a las actividades 

del hogar incluso no se limita a las interacciones que tiene en el trabajo. Convivir 

para un ser humano son todas las acciones sociales que tiene durante su proceso 

de vida, son las actividades que realiza en el hogar, las interacciones sociales que 
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ocurren en el trabajo o en su círculo social, incluso son las creencias religiosas que 

le permiten tener paz y alimentar la fe. El ámbito de lo psicosocial es el campo de la 

Inter experiencia, donde, a partir de la interacción y el intercambio de significados 

entre las personas, se configuran los procesos y objetos en función de los cuales se 

construye nuestra subjetividad, nuestra identidad, la realidad personal, social y 

cultural que hacen parte de nuestra vida cotidiana (Arango, 2006: 336). El individuo, 

por naturaleza, está ligado a la interacción social del grupo, no puede escapar de 

todo lo que el grupo le enseña, lo que le obliga simplemente a asimilar esas 

enseñanzas y convertirlas en su modelo de vida. 

Para convivir existen varios modelos que el individuo toma como propios, 

creando una convivencia que está relacionada con las relaciones sociales que 

posee el grupo, con la forma en que se participa dentro del grupo y se asimila a 

esas enseñanzas o simplemente con las normas de convivencia que posee la 

sociedad donde se integra, “La convivencia fue analizada a través de tres 

categorías: las relaciones sociales, las normas de convivencia y la participación” 

(Perales, 2014: 21). 

A medida que la convivencia avanza surgen factores que dañan la 

convivencia como es la violencia, lo que provoca que los valores y principios que 

deben ser responsabilidad de la familia sean destruidos por este factor que afecta 

directamente a la convivencia, la sociedad y al individuo. En estas nuevas 

sociedades, los valores pasaron a segundo plano, creando una serie de antivalores 

que los nuevos individuos que se conforman, tanto en las familias como en la 

sociedad, asumen como apropiados. 
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El hogar dejó de brindar a los infantes la educación en valores, provocando 

comportamientos y acciones que destruyen la sana convivencia, la sociedad y al 

individuo. “La falta de principios de valores en la familia y en la escuela, en los 

primeros años de vida de los infantes, produce la violencia que puede ser usada 

como sinónimo de agresión” (Peiró y Gregori, 2013: 124). La convivencia se ve 

afectada por el deseo de poder que uno o varios individuos ejercen sobre el grupo 

social al que pertenecen. Los viejos líderes se aferran al supuesto poder que tienen 

dentro del grupo decidiendo acciones que pueden y muchas veces logran destruir la 

convivencia sin importar las consecuencias para sus integrantes. Este hecho no 

ocurre a nivel micro, también ocurre en los niveles meso y macro llegando a la 

destrucción de los valores que una sociedad, incluso un país, debería tener: “El 

problema de la convivencia adquiere más importancia en la medida que la vida va 

perdiendo terreno en el contexto de las luchas entre los que codician el poder” 

(Arango, 2006: 333). 

La sociedad en donde el individuo se desarrolla es la que debe procurar tener 

un ambiente propicio con reglas que le permitan una sana y adecuada convivencia a 

cada uno de sus integrantes. Los individuos que pertenecen a la sociedad deben ser 

formados en valores, colaboración y normas de convivencia que faciliten a todo el 

grupo social convertir el espacio donde cohabitan en el espacio apropiado para 

tener una vida digna y feliz. La convivencia ciudadana demanda que los habitantes 

de una ciudad adopten formas de comportamientos que reconozcan la diferencia; el 

respeto por el otro; el cuidado del medioambiente y del patrimonio; la solidaridad y 

las relaciones armoniosas entre las personas; las normas de tránsito y las que 
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contribuyen al mantenimiento de la salud; al disfrute de diversas actividades 

culturales en espacios públicos; entre otras (Otalora-Buitrago, 2020: 49). 

En este marco, se llevó a cabo esta investigación, que tuvo como objetivo 

principal medir los niveles de miedo en cinco escuelas del Litoral Ecuatoriano, y 

determinar cómo estos niveles de miedo afectan a la convivencia escolar. 

Metodología 

Aspectos generales 

Establecer el modelo adecuado que integre un método científico para un plan 

de convivencia en definitiva no es algo sencillo. Los múltiples factores que 

intervienen en los procesos educativos, familiar, convivencial, formación en valor 

que forman a las personas vuelve complicado determinar un único modelo, “La 

ciencia busca la verdad, busca comprender la realidad; para lograrlo, sigue 

determinados pasos que caracterizan su quehacer y que la hacen diferente. A estos 

pasos se les denomina métodos de investigación científica” (Cruz del Castillo y 

Olivares, 2014: 177). El estudio busca establecer la justicia social, reducir los 

efectos de la violencia y sus agentes y promover un estado de seguridad para el 

menor sin importar el contexto al cual sea expuesto. Dadas las características del 

objetivo de investigación el abordaje metodológico es mixto: la parte cuantitativa 

permite acentuar desde puntos concretos los índices de violencia y agresividad que 

un individuo puede sufrir y también impartir. El trabajo cualitativo busca entender los 

procesos violentos que forman parte del contexto del menor, para poder 

evidenciarlos y modificarlos a posteriori, con la propuesta del programa de 

convivencia. Ambos enfoques buscan determinar si los actores de la comunidad 
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educativa entienden los procesos de enseñanza y más si son capaces de 

determinar si esos procesos están llenos de agentes promovedores de violencia 

Tipo de investigación 

De acuerdo con distintos criterios para la conformación de investigaciones, se 

puede describir que esta se enmarca en los siguientes parámetros (Hernández et 

al., 2014). 

Por un lado, es una investigación del tipo aplicada, dado que la mayor parte 

de los datos se obtienen mediante el empleo de fuentes primarias. En este caso 

particular, la información se obtuvo a través del acto de encuestar a los actores de 

interés. 

Además, es una investigación del tipo no experimental, dado que no se 

manipularon ninguna de las variables de estudio. Por el contrario, se buscó construir 

la percepción y niveles de miedo que se desarrollan habitualmente en los 

participantes. 

También, es una investigación del tipo descriptiva, dado que se trata de 

definir de manera precisa y exhaustiva los niveles de miedo en las instituciones 

señaladas, además de atribuir algún tipo de explicación verosímil y fundamentada a 

la situación estudiada. 

 Finalmente, y en función del tipo de tratamiento que adquirieron los datos, se 

trata de una investigación del tipo cuantitativa, en la que se privilegia el análisis 

estadístico para la modelización de la variable objeto de estudio. 

Población y muestra 

Se planteó utilizar una población diversa y compuesta por personas 

procedentes de distintas zonas del Ecuador; en las que prevalece especialmente la 
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zona rural del litoral ecuatoriano. Se utilizó como base principal de información la 

Unidad Educativa 21 de Julio, que tiene una población de 3000 estudiantes en tres 

jornadas. 

Para conformar una verdadera diversidad participaron escuelas del litoral 

ecuatoriano entre las cuales están: Unidad Educativa “Bahía de Manta”; Colegio 

Fiscal “teniente Hugo Ortiz G.”; Unidad Educativa “José de Villamil” y Escuela Fiscal 

“Alfonso Reyes”. Para poder acceder a la información se solicitó el permiso a los 

padres de familia de manera directa para evitar trámites burocráticos que pudieran 

dificultar el acceso a la información. Cada unidad educativa tiene una población de 

más de mil estudiantes y funcionan por lo menos en dos jornadas educativas: 

Matutina y Vespertina. 

La muestra que se utilizó de manera real corresponde a 900 estudiantes 

conformados por las Unidades Educativas ya mencionadas en la población; una 

representación de padres o representantes legales que alcanzó un total de 200 y 

una cantidad de docentes y autoridades de 30. La selección de la cantidad de 

estudiantes fue realizada de manera aleatoria con base en una muestra 

estratificada, buscando tener una representación real de la población y que fueran 

concluyentes con los resultados planteados (Buendía, 1998; Cruz del Castillo y 

Olivares, 2014). 

Instrumento 

Este cuestionario analiza las temáticas de miedo. Este cuestionario se aplicó 

al grupo de estudiantes de secundaria, en el cual respondían a diferentes ítems que 

evalúan los indicadores mencionados. De esta manera, se construyó y validó 

estadísticamente un indicador dimensional con su respectivo baremo para poder 
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conocer y evaluar algunos aspectos sobre la convivencia en las instituciones, 

puntualmente sobre el miedo, al que se denominó Índice de Miedo (IM). 

Para establecer el índice de miedo que un discente podría desarrollar, se 

utilizaron preguntas relacionadas con esta temática desde la batería aplicada a la 

población de discentes. El índice fue medido con el programa SPSS-V22, los 

resultados arrojados por el catálogo tienen los valores numéricos que oscilan en el 

rango del 8 al 16, siendo segmentados en una escala de miedo de acuerdo a la 

tabla 13. La relación entre segmentos y miembros de la escala se hizo con el fin de 

homogenizar el resultado y establecer una segmentación adecuada e imparcial. Los 

ítems que intervienen en el índice son observados en la lista de preguntas obtenidas 

de la batería; tienen como objetivo determinar los rasgos de miedo que puede 

presentar el encuestado. 

Preguntas seleccionadas para la relación del Índice del Miedo. 

1. ¿Tienes miedo de venir al instituto? 

2. ¿Tienes miedo de vivir en tu casa? 

3. ¿Tienes miedo de vivir en tu comunidad? 

4. ¿Tienes miedo de vivir con tus familiares? 

5. ¿Tienes miedo de recibir las notas? 

6. ¿Tienes miedo a algunos compañeros/as? 

Tabla 1. Baremo para el IM 

Etiqueta Valores 

Sin Miedo 8-9 

Miedo Aceptable 10-11 
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Miedo Intermedio 12-13 

Miedo Preocupante 14-15 

Miedo Descontrolado 16 

Nota. Segmentación del Índice de Miedo y su escala de valores. 

Análisis de datos 

Para el análisis, se llevaron a cabo los cálculos de estadísticos descriptivos 

de frecuencia y porcentaje en cada una de las categorías que se determinaron a 

través del baremo. Además, se realizaron tabulaciones y cruces entre el IM y 

variables como sexo, edad e institución de pertenencia.  
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Resultados 

Tabla 2. Consistencia y correlación del instrumento 

 Preg.1 Preg.2 Preg.3 Preg.4 Preg.5 Preg.6 

Preg.1 Correlación de 
Pearson 

1 ,061 ,090** ,051 -,081* -,124** 

Sig. (bilateral)  ,066 ,007 ,124 ,016 ,000 

N 900 900 900 900 900 900 

Preg.2 Correlación de 
Pearson 

,061 1 ,664** -,088** -,354** ,004 

Sig. (bilateral) ,066  ,000 ,008 ,000 ,916 

N 900 900 900 900 900 900 

Preg.3 Correlación de 
Pearson 

,090** ,644** 1 -,072* -,247** -,035 

Sig. (bilateral) ,007 ,000  ,031 ,000 ,298 

N 900 900 900 900 900 900 

Preg.4 Correlación de 
Pearson 

,051 -,088** -,072* 1 -,040 -,052 

Sig. (bilateral) ,124 ,008 ,031  ,236 ,118 

N 900 900 900 900 900 900 

Preg.5 Correlación de 
Pearson 

-,081* -,354** -,247** -,040 1 ,029 

Sig. (bilateral) ,016 ,000 ,000 ,236  ,379 

N 900 900 900 900 900 900 

Preg.6 Correlación de 
Pearson 

-,124** ,004 -,035 -,052 ,029 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,916 ,298 ,118 ,379  
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N 900 900 900 900 900 900 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Demostrar las relaciones existentes entre las preguntas seleccionadas es 

necesario para mostrar la afinidad existente en el proceso realizado, a pesar de 

existir correlación inversa y directa en los resultados se puede concluir debido a los 

niveles de confianza que las correlaciones son significativas. 

En esta variable existen correlaciones muy fuertes como la relación existente 

entre las preguntas 1 y 3, permitiendo demostrar la necesidad de implementar el 

plan de convivencia. La tabla 23 muestra una población total de 900 personas, 

divididos por segmentos identificados como etiquetas correspondientes a la escala 

asignada en el diseño de la variable donde se reflejan 5 segmentos. 45 personas se 

establecen en la escala de individuos sin miedo. El grupo de individuos con miedo 

aceptable corresponde a 231 personas. 

El mayor número de individuos se posicionan en el conjunto de miedo 

intermedio con un total de 417 personas; miedo preocupante posee un total de 205 

personas y finalmente el miedo descontrolado lo sufren 2 personas. El factor más 

relevante se produce en el grupo de Miedo Intermedio resaltando con un 46,33%, 

además se debe destacar que apenas el 0,22% de los participantes son individuos 

calificados con un Miedo Descontrolado. Las escalas que reflejan un gran 

porcentaje de participantes son las de: Miedo Aceptable y Miedo Preocupante con el 

25,67% y 22,78% respectivamente. 
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Tabla 3. Resultados del IM 

Etiquetas Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Sin miedo 45 5,00% 5,00% 

Miedo Aceptable 231 25,67% 30,67% 

Miedo Intermedio 417 46,23% 77,00% 

Miedo Preocupante 205 22,78% 99,78% 

Miedo 
Descontrolado 

2 0,22% 100,00% 

Total 900 100,00%  

Nota: Tabla de frecuencia del IM 

Se puede concluir que el miedo es un factor que interviene de manera directa 

en los individuos encuestados, más del 20% son sujetos que en sus respuestas 

reflejan un miedo preocupante que sobrepasa lo normal, lo que lleva a la conclusión 

de que son muy necesarias las reformas convivenciales. 

Las edades con mayor número de participantes en IM son las de individuos 

de 16 y 14 años. En esas edades sobresale que 97 individuos de 16 años y 83 

individuos de 14 años se ubican en la segmentación de personas con miedo 

intermedio. Los individuos que son segmentados con miedo descontrolado tienen 

una edad de 15 años. En ninguna otra edad existe personas con esa categoría. Los 

individuos que son calificados en la escala de sin miedo tienen mayor participación 

en la edad de 12 años; las personas con miedo aceptable con mayor cantidad de 

participantes están en la edad de 15 años; el conjunto de personas calificadas con 

miedo preocupante al igual que el miedo intermedio tienen mayor participación en la 

edad de 16 años. 
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Tabla 4. IM distribuido por edad 

Edad  Sin Miedo 
Miedo 

Aceptable 
Miedo 

Intermedio 
Miedo 

Preocupante 
Miedo 

Descontrolado Total 

8 

Recuento 4 20 6 0 0 30 

% del total ,4% 2.2% ,7% 0,0% 0,0% 3,3% 

9 

Recuento 5 16 28 6 0 55 

% del total ,6% 1,8% 3,1% ,7% 0,0% 6,1% 

10 

Recuento 8 12 4 0 0 24 

% del total ,9% 1,3% ,4% 0,0% 0,0% 2,7% 

11 

Recuento 3 25 10 4 0 42 

% del total ,3% 2,8% 1,1% ,4% 0,0% 4,7% 

        

12 

Recuento 10 17 11 0 0 38 

% del total 1,1% 1,9% 1,2% 0,0% 0,0% 4,2% 

13 

Recuento 6 16 19 10 0 51 

% del total ,7% 1,8% 2,1% 1,1% 0,0% 5,7% 

14 

Recuento 3 17 83 52 0 155 

% del total ,3% 1,9% 9,2% 5,8% 0,0% 17,2% 

15 

Recuento 0 37 41 11 2 91 

% del total 0,0% 4,1% 4,6% 1,2% ,2% 10,1% 

16 

Recuento 0 22 97 76 0 195 

% del total 0,0% 2,4% 10,8% 8,4% 0,0% 21,7% 

17 

Recuento 1 29 52 25 0 107 

% del total ,1% 3,2% 5,8% 2,8% 0,0% 11,9% 
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Edad  Sin Miedo 
Miedo 

Aceptable 
Miedo 

Intermedio 
Miedo 

Preocupante 
Miedo 

Descontrolado Total 

18 

Recuento 5 20 66 21 0 112 

% del total ,6% 2,2% 7,3% 2,3% 0,0% 12,4 

Total 

Recuento 45 231 417 205 2 900 

% del total 5,0% 25,7% 46,7% 46,3% 22,8% 100% 

Nota: La tabla muestra la edad de los participantes y la segmentación de índice de 

miedo. 

El total de participantes que pertenecen al conjunto de miedo descontrolado 

tienen la edad de 15 años, a pesar de reflejar el 100% de los casos apenas se trata 

de 2 individuos. La categorización de personas que no reflejan miedo es común en 

edades infantiles y desaparece conforme llega la adolescencia. A partir de los 14 

años, se intensifica el miedo preocupante, las edades que evidencian una mayor 

participación en este conjunto son los individuos de 14 años en adelante, sin 

embargo, sí existen casos en edades entre 9 y 13 años. 

Tabla 5. IM distribuido por edad y sexo I: Hombres 

Edad  
Sin 

Miedo 
Miedo 

Aceptable 
Miedo 

Intermedio 
Miedo 

Preocupante 
Miedo 

Descontrolado Total 

8 

Recuento 4 4 3 0 0 11 

% del total ,9% ,9% ,7% 0,0% 0,0% 2,5% 

9 

Recuento 2 10 3 0 0 15 

% del total ,5% 2,3% ,7% 0,0% 0,0% 3,4% 

10 

Recuento 3 3 2 0 0 8 

% del total ,7% ,7% ,5% 0,0% 0,0% 1,8% 

11 Recuento 1 8 6 1 0 16 
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Edad  
Sin 

Miedo 
Miedo 

Aceptable 
Miedo 

Intermedio 
Miedo 

Preocupante 
Miedo 

Descontrolado Total 

% del total ,2% 1,8% 1,4% ,2% 0,0% 17 

12 

Recuento 4 9 4 0 0 17 

% del total ,9% 2,1% ,9% 0,0% 0,0% 3,9% 

13 

Recuento 3 8 10 6 0 27 

% del total ,7% 1,8% 2,3% 1,4% 0,0% 6,2% 

14 

Recuento 3 9 38 27 0 77 

% del total ,7% 2,1% 8,7% 6,2% 0,0% 17,7% 

15 

Recuento 0 18 21 1 1 41 

% del total 0,0% 4,1% 4,8% ,2% ,2% 9,4% 

16 

Recuento 0 4 72 9 0 85 

% del total 0,0% ,9% 16,6% 2,1% 0,0% 19,5% 

17 

Recuento 0 15 35 21 0 71 

% del total 0,0% 3,4% 8,0% 4,8% 0,0% 16,3% 

18 

Recuento 4 9 44 10 0 67 

% del total ,9% 2,1% 10,1% 2,3% 0,0% 15,4% 

Total 

Recuento 24 97 238 75 1 435 

% del total 5,5% 22,3% 54,7% 17,2% ,2% 100% 

Nota: la tabla muestra cifras porcentuales de la relación edad versus hombres. 

Tabla 6. IM distribuido por edad y sexo II: Mujeres 

Edad  
Sin 

Miedo 
Miedo 

Aceptable 
Miedo 

Intermedio 
Miedo 

Preocupante 
Miedo 

Descontrolado Total 

8 Recuento 0 16 3 0 0 19 
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Edad  
Sin 

Miedo 
Miedo 

Aceptable 
Miedo 

Intermedio 
Miedo 

Preocupante 
Miedo 

Descontrolado Total 

% del total 0,0% 3,4% ,6% 0,0% 0,0% 4,1% 

9 

Recuento 3 6 25 6 0 40 

% del total ,6% 1,3% 5,4% 1,3% 0,0% 8,6% 

10 

Recuento 5 9 2 0 0 16 

% del total 1,1% 1,9% ,4% 0,0% 0,0% 3,4% 

11 

Recuento 2 17 4 3 0 26 

% del total ,4% 3,7% ,9% ,6% 0,0% 5,6% 

12 

Recuento 6 8 7 0 0 21 

% del total 1,3% 1,7% 1,5% 0,0% 0,0% 4,5% 

13 

Recuento 3 8 9 4 0 24 

% del total ,6% 1,7% 1,9% ,9% 0,0% 5,2% 

14 

Recuento 0 8 45 25 0 78 

% del total 0,0% 1,7% 9,7% 5,4% 0,0% 16,8% 

15 

Recuento 0 19 20 10 1 50 

% del total 0,0% 4,1% 4,3% 2,2% ,2% 10,8% 

16 

Recuento 0 18 25 67 0 110 

% del total 0,0% 3,9% 5,4% 14,4% 0,0% 23,7% 

17 

Recuento 1 14 17 4 0 36 

% del total ,2% 3,0% 3,7% ,9% 0,0% 7,7% 

18 

Recuento 1 11 22 11 0 45 

% del total ,2% 2,4% 4,7% 2,4% 0,0% 9,7% 
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Edad  
Sin 

Miedo 
Miedo 

Aceptable 
Miedo 

Intermedio 
Miedo 

Preocupante 
Miedo 

Descontrolado Total 

Total 

Recuento 21 134 179 130 1 465 

% del total 4,5% 28,8% 38,5% 28,0% ,2% 100% 

Nota: la tabla muestra cifras porcentuales de la relación edad versus mujeres. 

Las mujeres son representadas por 465 participantes, al hablar del índice de 

miedo el mayor segmento ocurre en el miedo preocupante con 67 individuos que 

representan el 14,4% en la edad de 16 años. En otras edades prevalece el miedo 

intermedio entre las cuales están los siguientes grupos etarios: 9, 13, 14, 15, 17, y 

18 años con una representación porcentual del 5,4%, 1.9%, 9,7%, 4,3%, 3,7%, 4,7% 

respectivamente. No existen mujeres sin miedo en las edades de 8, 14, 15 y 16 

años. El miedo preocupante no se refleja en las edades de 8, 10 y 12 años. En la 

edad de 15 años existe el miedo descontrolado con una representación del 0,2% 

que es igual a 1 individuo, que termina representando el 100% de individuos en esa 

categoría. El miedo preocupante tiene una alta tasa en la edad de 16 años con 67 

mujeres que representan el 14,4%. En el miedo intermedio, las edades donde se 

reflejan la mayor participación son las edades de 14 años con un grupo de 45 y una 

representación del 9,7% y en segundo puesto están las mujeres de 9 y 16 años, 

ambos grupos con 15 participantes. Cuando se observa las edades se refleja que, 

en los participantes de 8, 10, 11 y 12 años el miedo aceptable predomina, mientras 

que en las edades de 9, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 años el miedo Intermedio es su 

común denominador. A pesar de no tener mayoría con los casos extremos no 

impide ver que el miedo está presente en todas las edades; presentándose un 

incremento en el miedo en los adolescentes de 14 años en adelante. 
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Los hombres son representados por 435 individuos, el mayor repunte ocurre 

en el grupo de 16 años, pero a diferencia de las damas el miedo intermedio es el 

grupo que tiene mayor representación con 72 individuos que representan el 16,6%. 

Al igual que en el grupo de las mujeres solo tienen una persona en el grupo de 

miedo descontrolado. El grupo menos representativo es el de individuos sin miedo 

con un total de 24 hombres que suman el 5,5% del total de varones. Los varones en 

las edades de 8 a 12 años no tienen grandes variaciones. Sin embargo, a partir de 

los 13 años en la etapa de la adolescencia el miedo aparece con gran fuerza, el 

miedo descontrolado influye más en las edades de 14 y 17 años, aunque se refleja 

también en edades de 13, 16 y 18 años. 

Tabla 7. IM distribuido por institución educativa 

Unidad   
Sin 

Miedo 
Miedo 

Aceptable 
Miedo 

Intermedio 
Miedo 

Preocupante 
Miedo 

Descontrolado Total 

U.E 21 
de Julio 

Recuento 15 77 138 50 0 280 

% del 
total 

1,7% 8,6% 15,3% 5,6% 0,0% 31,1% 

U.E 
Bahía de 

Manta 

Recuento 5 18 78 49 0 150 

% del 
total 

,6 2,0% 8,7% 5,4% 0,0% 16,7% 

Colegio 
Fiscal 
TNT 
Hugo 

Recuento 1 50 100 49 0 200 

% del 
total 

,1% 5,6% 11,1% 5,4% 0,0% 22,2% 

U.E osé 
de 

Villamil 

Recuento 7 34 58 49 2 150 

% del 
total 

,8% 3,8% 6,4% 5,4% ,2% 16,7% 

Recuento 17 52 43 8 0 120 
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Unidad   
Sin 

Miedo 
Miedo 

Aceptable 
Miedo 

Intermedio 
Miedo 

Preocupante 
Miedo 

Descontrolado Total 

Escuela 
Básica 

Alfonsín 
Reyes 

% del 
total 

1,9% 5,8% 4,8% ,9% 0,0% 13,3% 

Total 

Recuento 45 231 417 205 2 900 

% del 
total 

5,0% 25,7% 46,3% 22,8% ,2% 100% 

Nota: datos porcentuales de la incidencia del IM en las Unidades Educativas. 

Las unidades educativas participantes fueron 5 principalmente del litoral 

ecuatoriano. Tal y como se ha presentado en el apartado de la muestra, la 

representación de la Unidad Educativa 21 de Julio fue de 280 participantes; Unidad 

Educativa Bahía de Manta con 150 participantes; Colegio Teniente Hugo con 200 

individuos; Unidad Educativa José de Villamil con 150 participantes y Escuela 

Alfonso Reyes con 120 participantes. Al relacionar el IM con las Unidades 

educativas evidencia que en la Unidad educativa 21 de Julio en el conjunto de 

miedo intermedio es el que mayor número de personas posee, con 138 individuos, 

la unidad educativa Bahía de Manta es el siguiente con 78 individuos en el mismo 

segmento. 

Tabla 8. IM distribuido por institución educativa y sexo I: Hombres 

Unidad   
Sin 

Miedo 
Miedo 

Aceptable 
Miedo 

Intermedio 
Miedo 

Preocupante 
Miedo 

Descontrolado Total 

U.E 21 
de Julio 

Recuento 12 35 85 34 0 166 

% del 
total 

2,8% 8,0% 19,5% 7,8% 0,0% 38,2% 

Recuento 1 13 53 9 0 76 
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Unidad   
Sin 

Miedo 
Miedo 

Aceptable 
Miedo 

Intermedio 
Miedo 

Preocupante 
Miedo 

Descontrolado Total 

U.E 
Bahía de 

Manta 

% del 
total 

,2% 3,0% 12,2% 2,1% 0,0% 17,5% 

Colegio 
Fiscal 
TNT 
Hugo 

Recuento 0 18 54 17 0 89 

% del 
total 

0,0% 4,1% 12,4% 3,9% 0,0% 20,5% 

U.E osé 
de 

Villamil 

Recuento 2 13 37 15 1 68 

% del 
total 

,5% 3,0% 8,5% 3,4% ,2% 15,6% 

Escuela 
Básica 

Alfonsín 
Reyes 

Recuento 9 18 9 0 0 36 

% del 
total 

2,1% 4,1% 2,1% 0,0% 0,0% 8,3% 

Total 

Recuento 24 97 238 75 1 435 

% del 
total 

5,5% 22,3% 54,7% 17,2% ,2% 100% 

Nota: la tabla muestra datos porcentuales del IM en los hombres y en las U.E. 

Tabla 9. IM distribuido por institución educativa y sexo I: Mujeres 

Unidad   
Sin 

Miedo 
Miedo 

Aceptable 
Miedo 

Intermedio 
Miedo 

Preocupante 
Miedo 

Descontrolado Total 

U.E 21 
de Julio 

Recuento 3 42 53 16 0 114 

% del 
total 

,6% 9,0% 11,4% 3,4% 0,0% 24,5% 

U.E 
Bahía de 

Manta 

Recuento 4 5 25 40 0 74 

% del 
total 

,9% 1,1% 5,4% 8,6% 0,0% 15,9% 

Colegio 
Fiscal 
TNT 
Hugo 

Recuento 1 32 46 32 0 111 

% del 
total 

,2% 6,9% 9,9% 6,9% 0,0% 23,9% 
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Unidad   
Sin 

Miedo 
Miedo 

Aceptable 
Miedo 

Intermedio 
Miedo 

Preocupante 
Miedo 

Descontrolado Total 

U.E osé 
de 

Villamil 

Recuento 5 21 21 34 1 82 

% del 
total 

1,1% 4,5% 4,5% 7,3% ,2% 17,6% 

Escuela 
Básica 

Alfonsín 
Reyes 

Recuento 8 34 34 8 0 84 

% del 
total 

1,7% 7,3% 7,3% 1,7% 0,0% 18,1% 

Total 

Recuento 21 134 179 130 1 465 

% del 
total 

4,5% 28,8% 38,5% 28,0% ,2% 100% 

Nota: la tabla muestra datos porcentuales del IM en las mujeres y en las U.E. 

Las unidades Teniente Hugo y José de Villamil también tienen su mayor 

representación en el grupo de miedo intermedio con 100 individuos para el Teniente 

Hugo y 58 personas en la U.E. J. Villamil. La escuela Alfonso Reyes tiene su 

participación mayoritaria en el grupo de miedo aceptable con 52 individuos. 

Según la segmentación del IM, las unidades educativas presentan los 

siguientes resultados: El miedo intermedio es mayoría en la unidad 21 de julio 

representado por el 15,3%; las otras unidades educativas donde sobresale el mismo 

grupo son Bahía de Manta con un 8,7%; la escuela Teniente Hugo con un 11,1%; 

José de Villamil con un 6,4%. En la escuela básica Alfonso Reyes el miedo 

aceptable es el grupo que prevalece con un 5,8% contra un 4,8 % que tiene el 

miedo Intermedio. El miedo descontrolado solo ocurre en la Unidad José de Villamil. 

En el grupo de varones tienen miedo intermedio 85 individuos que representan el 

19,5% y pertenecen a la unidad educativa 21 de Julio. La misma segmentación está 

presente en las unidades Bahía de Manta con 53 individuos representando el 
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12,2%; Teniente Hugo con 54 varones que representan el 12,4% y José de Villamil 

con 37 personas con una representación del 8,5%. El miedo preocupante es 

evidenciado en cuatro de las instituciones, donde el de mayor valor es el 

perteneciente a la unidad 21 de julio con un 7,8%; seguido del Teniente Hugo con el 

3,9%. Con un valor muy similar se encuentra la Unidad José de Villamil con el 3,4%, 

le sigue la unidad Bahía de Manta con el 2,1% y la escuela Alfonso Reyes con 0% 

en esta categoría. A igual que los varones, las mujeres tienen una gran participación 

en el grupo de miedo intermedio dentro del grupo del 21 de julio con 53 individuos y 

una representación del 1,4%; el Teniente Hugo también tiene mayoría en el 

segmento de mujeres con 46 damas que generan una representación del 9,9%. Las 

unidades educativas Bahía y J. Villamil tienen un mayor número de participantes 

dentro del grupo de miedo preocupante, Bahía de Manta posee 40 mujeres con una 

representación el 8,6% y J. Villamil 34 damas con la representación del 7,3%. La 

Escuela Alfonso Reyes tiene el mismo número de mujeres en los conjuntos de 

miedo aceptable e intermedio ambos con 34 participantes y una representación del 

7,3%. 

Conclusiones 

Las respuestas obtenidas para el análisis de los datos ponen de manifiesto 

una realidad que es preocupante con un poco de reflexión, que es que el miedo está 

instalado en el ámbito escolar en las instituciones analizadas. Como señalan 

Martínez Garrido y Lange (2019), y es en parte algo lógico, la incomodidad, el miedo 

y la inquietud disminuyen de manera significativa el rendimiento académico. 

Además, como manifiestan de forma preocupante Cortes Salcedo et al. (2016) ya 
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hace años que el miedo es algo instalado y naturalizado en muchas escuelas 

ecuatorianas. 

Esto ya excede las cuestiones relacionadas al conflicto armado, que desde su 

presencia siempre impusieron un miedo que se trasladó al ámbito escolar (Cuesta 

Moreno y Cabra Torres, 2021). Es decir, ya el miedo no es solamente algo vinculado 

a ese acontecer, sino que nuevos tipos de conflicto social, tanto propios de la 

escuela como a veces traídos de otros entornos, hacen mecha en las instituciones 

escolares y perjudican a la comunidad educativa en su conjunto. La comunidad ya 

empieza a ser vista como un lugar inseguro, y se pierde precisamente el sentido de 

lugar compartido por todos que caracterizó el tejido social. Con el trasladarse de 

esos conflictos al mismo ámbito escolar, la escuela es la que ahora empieza 

progresivamente a percibirse también como un lugar que no es completamente 

seguro. 

En este marco, es importante que la comunidad educativa en su conjunto 

(directivos, docentes, estudiantes y familias) acudan a la unión y a la creación, por 

poner un ejemplo, de lazos sociales más significativos o la constitución de espacios 

de diálogo para poder, al menos, poder socializar y compartir este tipo de 

experiencias. El miedo en los estudiantes, sea por el motivo que sea, es un asunto 

que atañe a todo lo relacionado con la institución. No solo perjudica el desempeño 

académico como tal, sino que también empieza a conformar un ambiente negativo, 

surge la violencia, se rompen los contratos de convivencia escolar, y 

progresivamente también la cohesión que la institución puede dar. 

Ante este panorama, lo más relevante es no naturalizar los fenómenos 

vinculados al miedo en la institución. Cada uno, desde el rol que le competa, que 
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puede ser de gestión, administrativo, docentes o familiar, cuestionar y problematizar 

que los estudiantes transiten su educación con miedo, puesto que una sociedad con 

miedo es una sociedad que preferirá agachar la cabeza antes que luchar o 

disputarse aquello que le corresponde. Fomentar ciudadanos con miedo no hará 

más que facilitar la reproducción de estructuras sociales o económicas y políticas 

injustas, ante lo cual debemos recordar que no solo estamos formando estudiantes, 

sino a los futuros ciudadanos de nuestro país.  
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Introducción 

Desde la aparición de la primera computadora en la década de los años 40 

del siglo pasado, la dinámica de la vida social ha experimentado un salto 

cualitativamente superior. Gracias al rápido avance de la ciencia y la tecnología, 

especialmente la convergencia de las tecnologías de la comunicación y la 

informática, el mundo se encuentra inmerso en un proceso acelerado de cambio que 

impacta en diversas esferas, como las relaciones sociales, laborales, económicas y 

educativas, entre otras, abarcando prácticamente todos los aspectos de la actividad 

humana (García, 2015). 

Hoy en día, es factible hablar de eventos que, hasta hace poco, eran 

considerados como elementos de ciencia ficción. Ya no es una utopía poder obtener 

información en tiempo real sobre lo que sucede al otro lado del mundo, enviar y 

recibir información desde cualquier lugar del planeta, o entablar una conversación 

directa cara a cara con familiares o amigos, sin importar la distancia. Asimismo, 

realizar transacciones bancarias, comerciales y mercantiles de forma rápida y 

segura, entre otras ventajas facilitadas por los avances en electrónica, medios de 

comunicación, autopistas de la información y computadoras (Boude-Figueredo, 

2008). 

Este progreso tecnológico ha propiciado la estructuración de la sociedad en 

red, lo que, a su vez, posibilita una circulación sistemática y cada vez más veloz de 

la información (Hargreaves, 2003). Este fenómeno ha dado origen a la actual 

sociedad, reconocida como sociedad del conocimiento. Sin embargo, es crucial 

destacar que para que verdaderamente podamos hablar de una sociedad del 

conocimiento, los ciudadanos necesitan habilidades que les permitan localizar, 

acceder, seleccionar, recuperar, manipular y procesar la información hasta 
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convertirla en conocimientos. Además, se debe poseer la competencia necesaria 

para actualizar constantemente estos conocimientos, ser selectivo en la información, 

elegir lo adecuado y pertinente al contexto, así como interpretar, comprender y 

aplicar creativamente estos conocimientos a nuevas situaciones (Proyecto Tunning, 

2003). 

En consecuencia, la sociedad del conocimiento requiere la creación de 

nuevos y distintivos entornos de aprendizaje que proporcionen a los individuos 

habilidades tecnológicas, contribuyendo así al desarrollo de la capacidad de 

independencia cognitiva. Esto, indudablemente, implica la necesidad de intervención 

pedagógica. La institución educativa principal encargada de cultivar estas 

habilidades, competencias y capacidades en los ciudadanos es la escuela, a través 

de la formación de los estudiantes en sus aulas, quienes deben ser gestores de su 

propio proceso de aprendizaje (IIPE-UNESCO, 2015). Surge entonces la pregunta 

de cuáles son los elementos en términos de capital humano, tecnológico y 

metodológico que la escuela debe poseer para cumplir con este propósito, y cuál es 

la realidad existente en el ámbito educativo de nuestro país. Con el fin de obtener 

información que permita, a través del análisis, ofrecer respuestas a estas 

interrogantes y otras, se llevó a cabo el presente trabajo. 

Estado del arte 

La formación de individuos con la capacidad de desenvolverse plenamente 

en una sociedad cada vez más digitalizada representa un desafío para las 

instituciones educativas. Estas instituciones tienen la responsabilidad de materializar 

en la práctica las expectativas depositadas en ellas por la sociedad, asumiendo así 

un rol social. Este reto implica la necesidad de contar con un personal capacitado en 

aspectos tecnológicos y metodológicos relacionados con las Tecnologías de la 
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Información y la Comunicación (TIC), así como el conocimiento y cumplimiento de 

las normativas establecidas en este ámbito. 

La integración de las TIC en la actividad educativa requiere no solo recursos 

tecnológicos, sino principalmente un cuerpo docente debidamente preparado en 

aspectos técnicos y metodológicos. Estos profesionales deben ser capaces de 

diseñar e implementar estrategias metodológicas y didácticas en los entornos 

educativos que hacen uso de las TIC. Este proceso representa un desafío adicional 

para los docentes, muchos de los cuales son inmigrantes digitales y se encuentran 

en la tarea de enseñar a generaciones de estudiantes que son nativos digitales, es 

decir, que han crecido con estas tecnologías. 

Es crucial subrayar que el éxito de la educación mediante las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) depende en gran medida de la comprensión, 

preparación y habilidad del educador para transformar las tradicionales formas de 

enseñanza y aprendizaje. Esto implica aprovechar las capacidades de las 

herramientas y recursos proporcionados por estas tecnologías en el proceso 

educativo. Estas herramientas representan poderosos medios para implementar 

modelos de innovación educativa en entornos de aprendizaje constructivistas, 

respaldados por enfoques novedosos en los métodos de enseñanza y aprendizaje, 

orientados al desarrollo significativo del conocimiento humano (Díaz-Vidal, 2013; 

UNESCO, 2018). 

En este contexto, Boude-Figueredo (2013) destaca la importancia de la 

planificación y diseño de los espacios de aprendizaje basados en las TIC como un 

proceso cuyo éxito está directamente vinculado a los conocimientos, actitudes, 

habilidades y competencias del docente. La selección de los recursos tecnológicos a 
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utilizar depende de la intención pedagógica y de las funciones que estos cumplen en 

el aula. 

Además, es esencial que el docente establezca un ambiente de confianza y 

armonía, donde todos los participantes aprendan de la implementación de estos 

recursos, considerando que cada uno aporta desde sus experiencias y 

conocimientos tecnológicos, que en ocasiones pueden ser contradictorios y generar 

tensiones en el entorno (Granda, Jaramillo y Espinoza, 2018; Jaramillo et al., 2005). 

Estas contradicciones pueden ser empleadas como motivación para el aprendizaje 

de nuevos conocimientos, evitando así la frustración del aprendiz (Boude-Figueredo, 

2013). 

Asimismo, es necesario que el docente muestre disposición para una 

superación sistemática a fin de abordar el desafío que representa el constante 

avance de estas tecnologías, las cuales tienden a volverse obsoletas rápidamente 

(UNESCO, 2008). Esta preparación contribuye a satisfacer no solo las carencias 

cognitivas y procedimentales en el uso de las tecnologías, sino también a abordar 

necesidades especiales como la incertidumbre. De esta manera, el docente puede 

motivar el uso de estas tecnologías, diseñar estrategias de aprendizaje mediadas 

por ellas y crear sinergias entre colegas, investigadores, pedagogos, tecnólogos y 

funcionarios educativos (Gros y Nogueras, 2013). 

Entre los aspectos que un docente debe dominar para realizar un uso efectivo 

de los medios tecnológicos digitales en apoyo a la enseñanza y aprendizaje se 

encuentran el conocimiento de estos recursos y la competencia en metodologías 

apropiadas para su implementación práctica. 

Diversas investigaciones abordan la disponibilidad de recursos tecnológicos 

con propósitos educativos, identificando y destacando sus ventajas. Entre los 
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estudios relevantes se encuentran los de De La Torre et al. (2015), González (2017) 

y Moreno (2017), quienes enfatizan la utilidad de recursos multimedia, la Web 2.0 y 

otras herramientas de Internet con fines educativos. Se ha comprobado que los 

recursos multimedia, que incluyen texto, audio, imagen, animación, video y 

ejercicios interactivos, contribuyen positivamente a mejorar la calidad y eficiencia del 

aprendizaje (González, 2017). Estos programas didácticos no solo motivan a los 

estudiantes, sino que también despiertan su interés en el aprendizaje y fomentan el 

desarrollo de habilidades cognitivas y tecnológicas (Granda, Espinoza y Mayon, 

2019). 

Específicamente, De La Torre et al. (2015) resaltan la importancia de explorar 

más a fondo los beneficios que podrían aportar los dispositivos móviles, tan 

populares entre los jóvenes, al proceso de enseñanza-aprendizaje. Su 

implementación en las clases podría acercar el proceso formativo a la realidad del 

aprendiz. Moreno (2017) señala que estos medios son útiles para facilitar el 

aprendizaje continuo e interactivo, incluso fuera del entorno aula y en cualquier 

momento. 

Estudios recientes, como los de Arias-Medranda (2017), Santillán-Lima et al. 

(2017) y Roig y Álvarez (2019), han prestado especial atención al impacto educativo 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y destacan los 

beneficios de las redes sociales como medio de aprendizaje informal, aunque 

señalan que aún no se aprovechan completamente en los entornos educativos 

formales. Gros y Nogueras (2013) y Fernández de la Iglesia, Fernández-Morante y 

Cebreiro-López (2016) subrayan que el uso de estas plataformas sociales en el 

contexto educativo requiere cambios estructurales y organizativos en los procesos 
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pedagógicos, así como alternativas metodológicas emergentes y habilidades 

básicas de competencias digitales avanzadas y metodológicas. 

Estudios como los de Redeker et al. (2010) y Roig y Álvarez (2019) exponen 

que la innovación tecnológica, en este sentido, promete beneficios como la eficacia, 

creatividad y calidad de la educación y los resultados de aprendizaje. Además, 

posibilita el aprendizaje permanente y la movilidad de los aprendices, fomentando la 

equidad y la ciudadanía activa. 

Se ha examinado previamente la necesidad de contar con profesionales 

capacitados en las tecnologías disponibles para la aplicación de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC) en entornos educativos. Sin embargo, en este 

análisis, es esencial considerar otro elemento fundamental: el conocimiento de las 

metodologías apropiadas para aprovechar las potencialidades de estas tecnologías. 

Diversos autores, como Aguilera-Ruiz (2017), Gaviria-Rodríguez (2019) y 

Godoy (2019), proponen las metodologías activas como medio para garantizar un 

aprendizaje significativo de los estudiantes en distintos niveles de enseñanza. Entre 

estas metodologías respaldadas por las TIC, se destacan la gamificación, el aula 

invertida y la enseñanza a distancia (e-learning). 

La gamificación consiste en utilizar videojuegos con propósitos educativos, 

buscando que los estudiantes, a través del juego, adquieran conocimientos de 

manera significativa. Esta metodología innovadora despierta el interés de los 

estudiantes, condicionando sus estructuras cognitivas para la asimilación de nuevos 

conocimientos y fomenta competencias para el aprendizaje autónomo, actitudes 

colaborativas y empatía entre los pares, todo lo cual repercute positivamente en el 

rendimiento académico (Ortiz, Jordán y Agreda, 2018). 



Rojas, T., y Macías, I. (2024). Las TIC educativas en Ecuador, un estudio extensivo sobre los principales usos y 
los factores que los explican en la educación secundaria. En Innovación Educativa en América Latina. UFASTA 
(Zapico Comp.) (pp. 28-52) 

37 
 

El aula invertida (flipped classroom) tiene como objetivo potenciar el papel 

activo del aprendiz en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una mayor 

autonomía en la apropiación de los conocimientos. Esta metodología reorganiza la 

estructura convencional de la clase al invertir el proceso, realizando actividades 

previas fuera del aula como punto de partida para el desarrollo del proceso de 

manera presencial sobre los resultados obtenidos (Hernández-Silva y Tecpan-

Floresb, 2017). 

La educación a distancia, empleada en la enseñanza superior, se refiere a un 

espacio virtual de aprendizaje en línea donde los actores del proceso (aprendices y 

tutores) interactúan en la búsqueda del conocimiento, gracias a la comunicación 

respaldada por las TIC (Comezaña y García, 2005). Esta metodología implica más 

que la simple transmisión de información; es un sistema estructurado y organizado 

en actividades didácticas que enfatizan la comunicación cooperativa, la aplicación 

práctica de los conocimientos y la evaluación del aprendizaje. 

Estas metodologías activas, mediadas por las TIC y resultado de la 

innovación tecnológica, fomentan la motivación por el estudio, la creatividad, la 

independencia cognitiva, la empatía y la cooperación entre los estudiantes, 

contribuyendo así a la consecución de aprendizajes significativos. Además, 

proporcionan un entorno educativo armonioso, motivador y flexible que se ajusta a 

las características individuales de cada estudiante, promueven una cultura de 

indagación centrada en el estudiante respaldada por las TIC, y facilitan la 

interacción autónoma del estudiante con el material de estudio. 

En resumen, estas metodologías activas, integradas con las TIC, transforman 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, brindando un ambiente dinámico y 

participativo, y posicionando al docente como un guía facilitador en lugar de un mero 
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transmisor de conocimientos. Sin embargo, surge la interrogante: ¿Cuál es la 

situación actual de la implementación de las TIC en el ámbito educativo 

ecuatoriano? 

Metodología 

Paradigma de investigación 

Esta investigación se enmarca en el paradigma post-positivista de la 

investigación científica. En este sentido, si bien se busca llevar a cabo una 

descripción correlacional entre las variables de investigación, se considera 

imperativa la incorporación de los principios de lo relacional e interpretativo en el 

proceso de investigación. 

Tipo de investigación 

Para definir el tipo de investigación que se llevará a cabo, se emplearán cinco 

variables que permiten clasificar las investigaciones desde distintos aspectos que la 

componen. 

En primer lugar, y por el tipo de información con la que se trabaja, se trata de 

una investigación de tipo empírica. 

Por el grado de manipulación de las variables que entran en juego, se trata 

de una investigación del tipo no experimental, dado que se no se llevará a cabo 

ninguna manipulación con relación a la variable independiente en estudio. 

En lo que respecta al alcance de la investigación con relación al objeto de 

estudio, se trata de una investigación descriptiva-correlacional. Esto se fundamenta 

en que tendrá, en primer lugar, una fase vinculada a la descripción de las distintas 

dimensiones con relación al uso y apropiación de las TIC; pero también se llevarán 

a cabo análisis estadísticos del tipo correlacional para determinar la relación entre 

las variables de interés. 
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Además, por el marco temporal empleado, se trata de una investigación del 

tipo transversal, puesto que los datos y su análisis se acotan a un momento 

temporal determinado. 

Finalmente, por el tratamiento que recibirán los datos, se trata de una 

investigación del tipo cuantitativa. 

Población y muestra 

Se conformará una muestra no probabilística e intencional de docentes de 

educación secundaria de Ecuador. Se espera un total de ~750 docentes de 

educación secundaria, de instituciones tanto públicas como privadas, hombres y 

mujeres, de distintas disciplinas y formaciones tanto de grado como posgrado. 

Instrumento 

Se empleará un instrumento tipo encuesta, que está conformado por tres (3) 

dimensiones con relación al uso de las TIC, a saber: Formación y capacitación, 

Formas de uso, Marco institucional. A su vez, cada uno de estas dimensiones estará 

compuesta por 5 reactivos tipo Likert, en una escala del 1-5. 

Análisis 

Se realizarán distintos tipos de análisis. En primer lugar, se llevarán a cabo 

medidas de tendencia central (media, moda y mediana) y de dispersión (desviación 

estándar) para cada una de las puntuaciones obtenidas en las evaluaciones 

particulares, en las instancias semestrales y en la instancia anual. 

En segundo lugar, se determinará la estructura de los datos en términos de 

normalidad (prueba de Kolmogorov-Smirnov) y homocedasticidad (prueba de 

Levene), para la totalidad de las instancias en función de la pertenencia a un grupo 

u otro. En función de los resultados obtenidos, se llevarán a cabo o bien pruebas 
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paramétricas (Prueba T para muestras independientes) o bien pruebas no 

paramétricas (U-Man Whitney). 

Si las correlaciones resultarán significativas, también se llevará a cabo un 

modelo de regresión logística, para determinar la causalidad posible entre las dos 

variables de estudio 

Aspectos éticos 

La totalidad del proceso de investigación estará adecuada a los estándares 

éticos de investigación que involucran personas, de acuerdo a lo estipulado en el 

protocolo del Helsinki. En ese sentido, la participación en la investigación estará 

mediada por un consentimiento informado por escrito y revocable, así como se 

solicitará permiso por escrito a la institución para la misma. 

Resultados 

Características de la muestra 

En primer lugar, se llevará a cabo la descripción de la muestra a partir de las 

variables independientes de interés. En dicho sentido, se plantea en primer lugar los 

estadísticos con relación a las edades encontradas. 

Tabla 10. Edad de la Muestra 

Media Desviación estándar Mediana Moda 

32,08 8,29 31 28 

Fuente: Datos de las autoras 

De acuerdo con lo que se aprecia en la Tabla 1, la media de la edad es de 

32,08% con una desviación estándar de 8,29. Estos dos datos, junto con los de la 

moda y la mediana, nos permiten afirmar que la mayor parte de la muestra está 

entre sus 20 y 40 años. 
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En la Tabla 2, que se plantea a continuación, se pueden observar los 

resultados obtenidos sobre el sexo de la muestra. 

Tabla 11. Sexo de la muestra 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Masculino 415 55% 

Femenino 338 44,70% 

Otros 0 0% 

NS/NC 2 0,30% 

Total 755 100% 

Fuente: Datos de las autoras 

En la tabla se observa que los valores son de un 55% de docentes 

encuestados mujeres, un 44,7% de hombres, y apenas dos casos (0,3%) que no 

respondieron el ítem. 

Con relación al grado de formación de la muestra, se observan los datos en la 

Tabla 3 que se transcribe aquí. 

Tabla 12. Grado de Formación de la muestra 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Grado 504 66,75% 

Especialidad 93 12,25% 

Maestría 112 15% 

Doctorado 46 6% 

Total 755 100% 

Fuente: Datos de las autoras 
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Se aprecia que el 66,75% de los encuestados docentes solo tienen título de 

grado, a lo que le sigue un 15% con titulación de maestría, un 12,25% con título de 

especialidad y un 6% con título de doctorado. 

En la Tabla 4, que se presenta a continuación, se observan los datos de la 

muestra con relación a la antigüedad de la muestra en docencia. 

Tabla 13. Antigüedad de la muestra 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

<1 año 206 27% 

1-5 años 186 24% 

5-10 años 205 27% 

>10 años 163 22% 

Total 755 100% 

Fuente: Datos de las autoras 

La mayor cantidad de docentes se encuentra o bien con <1 año de 

antigüedad (27%) o bien se ubica entre los 5-10 años de antigüedad (27%), seguido 

muy de cerca por los que tienen entre 1-5 año (24%) y por último los que poseen 

>10 años de ejercicio (22%). 

Finalmente, se describe a la muestra en términos de la disciplina base de la 

que se tituló y le permitió acceder a su rol docente, que se refleja en la Tabla 5. 

Tabla 14. Disciplina base de la muestra 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Geografía 71 9,40% 

Historia 55 7,20% 

Sociología 27 3,57% 
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Categoría Frecuencia Porcentaje 

Matemática 117 15,50% 

Educación 173 22,91% 

Informática 45 6% 

Lengua y Literatura 103 13,64% 

Idioma 59 7,81% 

Arte 29 3,84% 

Biología 17 2,25% 

Química 25 3,31% 

Física 34 4,50% 

Total 755 100% 

Fuente: Datos de las autoras 

De acuerdo con lo observado, se destaca la presencia de tres grandes 

disciplinas son Educación (22,91%), Matemática (15,50%) y Lengua y Literatura 

(13,64%). 

Análisis por dimensiones 

En este apartado del estudio se llevará a cabo el análisis de cada una de las 

tres dimensiones ya referidas. En primer lugar, se presenta el baremo de las 

puntuaciones, que permite tener una referencia de cómo interpretar los resultados 

obtenidos. 

Tabla 15. Baremo para las puntuaciones 

Rango Categoría 

5 a 10 Bajo 

11 a 15 Medio 
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Rango Categoría 

16 a 20 Alto 

20 a 25 Muy alto 

Fuente: Datos de las autoras 

En función de este baremo, se presentan las puntuaciones para cada una de 

las dimensiones. La primera de ellas es la reflejada en la Tabla 11. 

Tabla 16. Dimensión I - Formación y Capacitación 

Media Desviación estándar Mediana Moda 

15,3 4,87 14 13 

Fuente: Datos de las autoras 

En función de lo observado, se describe que la puntuación media obtenida es 

de 15,3+/-4,87 unidades. A esto, acompañan los datos de la mediana de 14 y la 

moda de 13. Esto nos indica que la formación y capacitación en el área de TIC 

aplicadas a educación es en general bajo en la muestra. Si bien es un fenómeno 

que puede ser tildado de preocupante o al menos llamativo, es en parte esperable 

dado que como señalan Fernández Batanero et al. (2020), la brecha educativa en lo 

que refiere a la formación en TIC en los distintos actores del sistema educativo se 

achico con el fenómeno de la pandemia, pero así todo la masificación de este tipo 

de tecnologías depende en gran medida de la voluntad y necesidades de cada 

docentes particular, incluso en contexto institucionales donde se facilitan recursos e 

infraestructura. Esto se refleja en la gran desviación estándar que se encuentra en 

la muestra, que deja claro que hay muchos docentes que sí se capacitan y forman 

tanto en cantidad como en calidad en asuntos relacionados a las tecnologías de la 

información. Claramente, no son la mayoría, que se encuentra más del lado de la 

baja formación, pero es necesario señalarlo. 
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En la Tabla 12, se observan las puntuaciones que referencian a la segunda 

dimensión en estudio. 

Tabla 17. Dimensión II - Formas de uso 

Media Desviación estándar Mediana Moda 

16,2 6,3 15 15 

Fuente: Datos de las autoras 

En función de lo observado, se describe que la puntuación media obtenida es 

de 16,2+/-6,3 unidades. A esto, acompañan los datos de la mediana y la moda, que 

en ambos casos son de 15. 

Para concluir este apartado, se presentan los datos de la tercera dimensión 

estudiada, que aparecen en la Tabla 9 a continuación. En el caso de formas de uso, 

las puntuaciones tienden a subir dado que hay implementos como el mail, las aulas 

virtuales y ciertos aspectos básicos de la educación a distancia que se han vuelta 

más bien un hábito después de la pandemia (Ambuludí y Cabrera, 2021). Así todo, 

esto es bueno, dado que hay aspectos del quehacer docentes que ya están 

prácticamente mimetizados con ciertas tecnologías fundamentales asociadas con 

prácticas de educación a distancia y que se aceptaron y enmarcaron en la antigua 

educación tradicional (Martín et al., 2022). 

Tabla 18. Dimensión III - Marco Institucional 

Media Desviación estándar Mediana Moda 

18,68 2,05 17 16 

Fuente: Datos de las autoras 

En función de lo observado, se describe que la puntuación media obtenida es 

de 18,68+/-2,05 unidades. A esto, acompañan los datos de la mediana de 17 y la 

moda de 16. Esta dimensión y sus altas puntuaciones, así como baja dispersión 
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viene a representar precisamente lo que se señaló anteriormente en las otras 

dimensiones. Hay aspectos de las TIC que se han institucionalizado al punto tal de 

que se dan por sentado en gran cantidad de instituciones del país (Guerrero y 

Bustamante, 2020). 

Análisis de correlaciones 

Para concluir el análisis, se presenta la Tabla 10 en la que se reflejan las 

puntuaciones p.valor para cada uno de los cruces entre las variables dependientes 

(las tres dimensiones descriptas en el apartado anterior) y las variables 

independientes descriptoras de la muestra. 

Tabla 19. Análisis de correlaciones entre dimensiones y variables independientes 

 Formación y 
capacitación 

Formas de uso 
Marco 

institucional 

Edad 0,000 0,000 0,284 

Sexo 0,761 0,814 0,732 

Formación 0,042 0,082 0,641 

Disciplina 0,000 0,382 0,857 

Antigüedad 0,000 0,000 0,182 

*Para variables numéricas como sexo, se empleó Correlación de Pearson 

*Para variables categóricas, se empleó Anova o Prueba T 

Fuente: Datos de las autoras 

En cuanto a la primera dimensión, resultaron significativas las variables de 

Edad, Formación, Disciplina y Antigüedad. 

Con relación a la edad, al observar detalladamente los datos, se elucida que 

la correlación es inversa. Es decir, a mayor edad hay menores puntuaciones en 

términos de la dimensión. Este fenómeno era esperable, dado que los docentes más 
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jóvenes se han criado y formado con gran parte de las tecnologías que ahora se 

implementan en la educación secundaria. En ese sentido, si bien no es lo ideal o no 

es lo deseable, es necesario reconocer que las personas de mayor edad tienen una 

menor afinidad por las TIC y la probabilidad de que las implementen de manera 

eficaz en el aula no es alta. El caso de la variable de antigüedad docente se puede 

asociar directamente a la variable anterior, puesto que hay una superposición entre 

los conjuntos de docentes más jóvenes con los de menor antigüedad. Esto se puede 

afirmar a partir del análisis del coeficiente de covariación entre ambas variables que 

es cercano a 1. 

En el caso de la Formación, se encuentra también una correlación 

significativa y positiva. Esto significa que a medida que hay mayor formación de 

posgrado en los docentes, hay también una tendencia a obtener puntuaciones más 

altas en la dimensión en cuestión. Esto puede explicarse a partir de que la misma 

formación de posgrado, en muchas ocasiones, y con la popularización de 

modalidades híbridas o totalmente a distancia, implica el empaparse con este tipo 

de tecnologías, lo que conlleva a una formación continua que, si bien no 

necesariamente es específica y direccionada en TIC, si las termina abarcando. 

Con relación al tema disciplinas, al analizar detalladamente, solo se 

encuentra una correlación particular pero que resulta especialmente significativa, y 

muy intuitiva. El grupo de docentes con formación en informática, tiende a puntuar 

muy alto en esta dimensión. Esto resulta cuando menos predecible, pero lo que no 

es tan predecible, aunque si puede explicarse, es que el grupo de docentes con 

formación de base educación, también puntúan significativamente más alto que los 

otros. Esto puede entenderse a partir de que la formación en TIC y sistemas es 
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parte integral y muchas veces transversal de los programas de formación docentes 

y de los grados en educación. 

En cuanto a la segunda dimensión, resultaron significativas las variables de 

Edad y Antigüedad. Con relación a la Edad y la Antigüedad (variables que sufren 

para estos casos de colinealidad) la explicación es la misma que se atribuyó en la 

dimensión anterior. 

Finalmente, en la tercera dimensión, no se encontraron diferencias 

significativas en ninguna variable. Esta ausencia de correlaciones resulta 

especialmente positiva, dado que las puntuaciones de la dimensión resultaron 

especialmente altas, y si no hay correlaciones con ninguna variable, significa que, 

indistintamente de los factores estudiados, los marcos institucionales para el uso de 

las TIC están proliferando. 

Conclusiones 

En función de los resultados obtenidos en este estudio, se pueden elaborar 

las siguientes conclusiones. 

Como conclusión general, y con cierto ánimo de generar una extrapolación, 

se puede hablar de que hay una clara tendencia hacia la incorporación cada vez 

más consistentes y diversa de recursos informáticos y tecnologías afines de 

distintos tipos. Esto puede ser afirmado, a partir de las puntuaciones observadas 

tanto en el análisis de cada dimensión, como en las correlaciones. 

También es muy interesante y a la vez alentador destacar que la dimensión 

en que mayores puntuaciones se obtuvieron fue la de Marco institucional. Esto 

significa que hay una clara voluntad de la instituciones (indistintamente de cuáles 

sean, su carácter, nivel o tamaño) en incorporar distintos tipos de TIC para la labor 

docentes. 
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En cuanto a la dimensión de Formación y Capacitación, es preocupante pero 

necesario retomar la cuestión individual que emerge con relación a esta categoría. 

Pareciera que hay mucha diferencia y disparidad en los docentes con relación a 

este aspecto, y si bien hay algunos factores claros que generan explicaciones, tales 

como la edad, también es cierto que parece depender de la buena voluntad o 

entusiasmo de cada individuo. 

Para dar cierre a este trabajo, se quiere señalar que la progresiva 

incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los 

procesos de enseñanza en el nivel secundario es un imperativo que refleja la 

necesidad de adaptar la educación a las demandas cambiantes del siglo XXI. Este 

fenómeno no solo responde a una evolución tecnológica, sino que también subraya 

la importancia de preparar a las nuevas generaciones para un mundo cada vez más 

digitalizado y globalizado. 

En el contexto educativo, las TIC ofrecen un abanico de oportunidades para 

transformar la forma en que se imparten y se reciben los conocimientos. La 

introducción gradual de estas herramientas tecnológicas permite a los educadores 

diseñar ambientes de aprendizaje más dinámicos e interactivos. Desde plataformas 

educativas en línea hasta recursos multimedia, las TIC ofrecen un acceso inmediato 

a una variedad de fuentes de información, estimulando el interés y la participación 

de los estudiantes. 

La incorporación de las TIC no solo enriquece los métodos de enseñanza, 

sino que también desarrolla habilidades clave para el siglo XXI, como la 

alfabetización digital, el pensamiento crítico y la colaboración en línea. Los 

estudiantes, al interactuar con diversas tecnologías, aprenden a desenvolverse en 
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un entorno digital y a utilizar herramientas que serán fundamentales en su vida 

académica y profesional. 

Además, las TIC brindan la oportunidad de personalizar el aprendizaje, 

adaptándolo a estilos individuales y ritmos de cada estudiante. Esto promueve un 

enfoque más inclusivo y permite abordar las diversas necesidades y habilidades de 

los alumnos, contribuyendo así a una educación más equitativa. 

Sin embargo, es crucial destacar que la implementación exitosa de las TIC 

requiere una planificación cuidadosa y una formación continua de los educadores. 

La tecnología por sí sola no garantiza mejoras en el proceso educativo; su eficacia 

depende de cómo se integre de manera pedagógica y significativa en el currículo. 
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Introducción 

En la actualidad, las herramientas tecnológicas han demostrado grandes 

beneficios en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Estas herramientas 

son más interactivas y permiten que mientras la tecnología sigue avanzando y la 

sociedad se sumerge más en la era digital, se observa cómo los entornos de 

aprendizaje están adquiriendo una naturaleza cada vez más virtual. Esta transición 

no solo implica una migración de la información hacia plataformas digitales, sino 

también un cambio fundamental en la manera en que concebimos, compartimos y 

aplicamos el conocimiento, lo que genera un mayor interés en los estudiantes. Sin 

embargo, este cambio en la educación también requiere que los docentes se 

capaciten en tecnologías de la información y la comunicación, y que apliquen un 

modelo pedagógico adecuado para guiar a los alumnos. 

Esta investigación tiene como objetivo desarrollar habilidades y destrezas en 

matemáticas a través de la competencia digital tanto en docentes como en 

estudiantes. Se busca fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante 

el uso de herramientas tecnológicas, que generan nuevas formas de aprendizaje. 

Según Alcocer (2021), las tecnologías de la información y la comunicación crean un 

entorno positivo para el aprendizaje, fomentan el trabajo colaborativo y motivan a los 

docentes a innovar en su enseñanza. Esto permite a los estudiantes adquirir 

habilidades comunicativas y resolver problemas cotidianos. 

Además, Martínez et al. (2018) señalan que las herramientas tecnológicas 

generan un cambio social positivo en la educación, ya que contribuyen a la 

innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las instituciones 

educativas han incorporado estas herramientas para mejorar el aprendizaje 
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significativo de las matemáticas en los estudiantes, partiendo de la motivación y el 

desarrollo de competencias. 

En la actualidad, es esencial considerar la sociedad de la información y la 

sociedad del conocimiento, que están estrechamente relacionadas con el uso de la 

tecnología en la educación. La introducción de estas tecnologías en las aulas 

responde a la necesidad de abordar los desafíos educativos de manera diferente, lo 

que implica cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

A nivel mundial, y especialmente en España, existen problemas en la 

enseñanza de las matemáticas. Según Venegas (2017), es fundamental 

comprender la realidad de este proceso, ya que las matemáticas son una disciplina 

necesaria en los sistemas educativos y contribuyen al desarrollo de habilidades para 

la vida. Pruebas como PISA y TIMSS han mostrado un bajo rendimiento en esta 

asignatura, por lo que es necesario cambiar la metodología educativa y apoyar a los 

docentes con recursos digitales. 

En España, Gascón (2018) destaca el impacto positivo de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) en la educación. Estas tecnologías brindan 

apoyo a los docentes y permiten a los estudiantes expandir su aprendizaje en 

matemáticas. Sin embargo, muchos maestros no innovan en sus clases a pesar de 

los recursos en línea disponibles, lo que se refleja en el bajo rendimiento estudiantil. 

Por lo tanto, es fundamental promover la capacitación docente en el uso de las TIC 

en el aula. 

En un estudio realizado en Barcelona por Simó et al. (2020), se implementó la 

política educativa STEM, que busca abordar de manera interdisciplinaria diversas 

asignaturas. Esto motiva a los docentes a investigar y cambiar su metodología, ya 
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que la educación se convierte en un desafío que requiere nuevas estrategias y 

recursos en beneficio de los estudiantes. 

Lapo (2021) sostiene que los docentes son los actores principales en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Existen estándares establecidos por 

organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) y Teaching and Learning (Tails) para evaluar el desarrollo de 

competencias y la calidad educativa. A pesar de esto, se han observado cambios 

leves pero significativos en el ámbito educativo, lo que motiva a los maestros a 

adaptar sus prácticas a las generaciones actuales. 

Un estudio realizado en la Universidad de Salamanca (García y Muñoz, 2019) 

destaca que el uso de recursos digitales transforma la enseñanza y el aprendizaje, 

mejorando la comprensión y motivación de los estudiantes. La tecnología ha sido 

introducida en la educación en los últimos años, generando impactos positivos. Por 

tanto, es prioritario para los docentes investigar y transformar las prácticas 

educativas en beneficio de los estudiantes. 

El informe del Ministerio de Educación y Formación Profesional (2019) sobre 

PISA evalúa habilidades matemáticas y afectivas en 79 sistemas educativos, 

incluyendo países de la OCDE y países asociados. La digitalización de la 

comunicación ha tenido un impacto evidente en las competencias y habilidades de 

los estudiantes. Además, los estudiantes expresan una opinión negativa hacia las 

matemáticas, considerándolas "una pérdida de tiempo", y solo las estudian por 

obligación. 

El Estudio Regional Comparativo y Explicativo incluye 18 países de América 

Latina y evalúa el rendimiento en matemáticas, ciencias naturales, lectura y 

escritura. Países como Chile, Uruguay y México obtuvieron los mejores resultados, 
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mientras que Ecuador tuvo un rendimiento similar al promedio regional en resolución 

de problemas matemáticos en cuarto grado, pero inferior en séptimo grado (OCDE, 

2017). 

En Colombia, se destaca la necesidad de educar a estudiantes críticos y 

reflexivos que puedan resolver problemas utilizando las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas (Núñez et al., 2021). La gamificación se 

utiliza para mejorar las habilidades de resolución de problemas. La innovación en el 

aula es crucial tanto para los docentes como para los estudiantes (Grisales, 2018). 

Se ha notado un cambio significativo en la manera en que se enseñan y 

aprenden las matemáticas en Colombia, gracias al impacto de la tecnología y las 

diversas metodologías para abordar problemas numéricos, como señaló (Grisales, 

2018). Se subraya la importancia de introducir nuevas estrategias de enseñanza 

que inspiren a los estudiantes a utilizar las matemáticas en su vida cotidiana. 

En Perú, el uso de las TIC se volvió prioritario debido a la pandemia (Pachas, 

2020). Los docentes actúan como mediadores del conocimiento y los estudiantes se 

convierten en participantes activos y críticos. Se promueve el aprendizaje autónomo 

y la adaptación a contextos digitales. 

En Ecuador, a pesar de los resultados alentadores en las pruebas PISA-D, 

aún existen desafíos y brechas educativas que deben superarse. El rendimiento en 

matemáticas es una de las áreas problemáticas (Informe del Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa). 

En la Unidad Educativa "Tirso de Molina" en Ambato, se han identificado 

dificultades en la resolución de problemas matemáticos y un bajo rendimiento en los 

estudiantes de tercer año. La pandemia y el regreso a clases presenciales han sido 

desafiantes para los docentes, que deben innovar y adaptarse. 
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Es necesario estudiar el uso de herramientas tecnológicas en el aula, 

especialmente en matemáticas, ya que hay desconocimiento sobre su uso. Las 

prácticas de enseñanza tradicionales generan desinterés en los estudiantes, que no 

ven la utilidad del aprendizaje. Durante la pandemia, los docentes tuvieron 

dificultades para adaptarse a las plataformas y estrategias en línea, a diferencia de 

los estudiantes nativos digitales. Esto ha motivado a los docentes a capacitarse para 

estar al día con el contexto actual. 

Las competencias matemáticas son importantes para la vida estudiantil y 

educativa. Los estudiantes de tercer año en la Unidad Educativa "Tirso de Molina" 

muestran dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, 

lo que ha llevado a un desinterés y bajo rendimiento. 

El objetivo general de esta investigación es implementar herramientas 

tecnológicas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 

en los estudiantes de tercer año de la Unidad Educativa Fiscomisional "Tirso de 

Molina". Con este propósito, se plantean los siguientes objetivos específicos: en 

primer lugar, fundamentar teóricamente el uso de herramientas tecnológicas en la 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, de manera que su aplicación contribuya 

significativamente a la investigación, respaldándose en bases de datos científicas. 

En segundo lugar, se busca determinar el nivel de habilidades y destrezas en 

la aplicación de las matemáticas por parte de los estudiantes de tercer año de la 

Unidad Educativa Fiscomisional "Tirso de Molina", con el fin de evaluar su nivel de 

competencia mediante una evaluación pertinente. Por último, se pretende aplicar las 

herramientas tecnológicas seleccionadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las matemáticas, dirigidas específicamente a los estudiantes de tercer año de la 

Unidad Educativa de la ciudad de Ambato – Ecuador. De esta manera, se busca 
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promover una experiencia educativa enriquecedora y efectiva en el ámbito de las 

matemáticas, aprovechando el potencial de las herramientas tecnológicas 

disponibles. 

Metodología 

Modalidad o enfoque de la investigación 

El enfoque que se ha utilizado en la presente investigación es el cuantitativo. 

De acuerdo a Sánchez (2019) indica que este enfoque investigativo se centra en 

estudio del fenómeno por medio de la medición de datos numéricos. De esta forma, 

se ha aplicado al utilizar los datos numéricos obtenidos a partir de la encuesta y la 

prueba objetiva, para comprender el aporte que tiene el uso de las herramientas 

tecnológicas en el proceso educativo. Por su parte, Del Canto y Silva (2018) indica 

que la perspectiva cuantitativa “permite aplicar la lógica deductiva para identificar 

leyes causales o universales en una realidad externa al individuo” (p. 28). En tal 

virtud, para garantizar la fiabilidad de los resultados y el conocimiento científico que 

resulta del proceso investigativo es necesario mantener la rigurosidad del método 

científico, siguiendo los pasos estructurados para el desarrollo de la investigación. 

Con ello, se ofrece la posibilidad de generalizar los resultados alcanzados a otros 

contextos investigativos, como señala Hernández et al, (2017) este enfoque 

investigativo “brinda una gran posibilidad de repetición y se centra en puntos 

específicos de tales fenómenos” (p. 15). Que permita asegurar la aplicabilidad de los 

resultados obtenidos en el contexto particular de la Unidad Educativa Tirso de 

Molina, hacia otros contextos educativos similares. 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación a utilizar radica en la investigación descriptiva. Según 

Hernández et al. (2017) la investigación descriptiva “busca especificar las 
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propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 92). 

En este sentido, se pretende profundizar en el conocimiento acerca del uso de 

herramientas tecnológicas en el aprendizaje de la matemática, tomando como 

referencia las características de la sociedad del conocimiento que en la actualidad 

demandan de un cambio e innovación en la educación. 

Del mismo modo, Guevara et al. (2020) indican que la investigación 

descriptiva “tiene el propósito de describir las características fundamentales de 

conjuntos homogéneos de fenómenos, utiliza criterios sistemáticos que permiten 

establecer la estructura y el comportamiento de los fenómenos en estudio, 

brindando información comparable” (p. 166). En tal virtud, el tipo de investigación 

descriptiva, correspondientemente con el enfoque cuantitativo posibilita la 

comparación y generalización de los resultados de la investigación, determinando 

de esta manera el nivel de aporte que tiene el uso de herramientas tecnológicas en 

el proceso educativo. 

Población y muestra 

La población y la muestra son elementos trascendentales que delimitan los 

sujetos a los cuales se delimita la investigación. A decir de Arias et al. (2019) la 

población de estudio “es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que 

formará el referente para la elección de la muestra, y que cumple con una serie de 

criterios predeterminados” (p. 202). Desde esta perspectiva, la población de estudio 

se encuentra conformada por 520 niños y jóvenes y 32 docentes. 

De esta población general se ha seleccionado la muestra de estudio, 

mediante el muestreo no probabilístico por conveniencia, enfocándose por 

cuestiones de accesibilidad a los estudiantes y docentes del Tercer Año de 
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Educación General Básica. Es así que, la muestra está conformada por 20 docentes 

de Educación Básica al asignarse aleatoriamente el nivel educativo y por 36 

estudiantes del tercer año de EGB. 

Técnicas e instrumentos 

La técnica a utilizar es la encuesta, con sus respectivos instrumentos, un 

cuestionario y una prueba objetiva. La encuesta a decir de Baena (2017) consiste en 

“la aplicación de un conjunto de interrogante a un grupo representativo del universo 

que estamos estudiando” (p. 79). Este instrumento de aplica a los docentes y la 

observación según Hernández et al, (2017) implica “adentrarse profundamente en 

situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. 

Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (p. 399). 

Por otra parte, se utilizó una prueba objetiva dirigida a los estudiantes que 

constó de 40 preguntas relacionadas con los contenidos matemáticos pertinentes 

para el Tercer Año de Educación General Básica estandarizada, con temáticas como 

patrones numéricos, operaciones básicas, escritura de números, resolución de 

problemas matemáticos, entre otros. 

Diseño cuasiexperimental 

La investigación tiene un diseño cuasiexperimental, en el cual, mediante una 

propuesta didáctica se promueve el uso de las herramientas tecnológicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. Fernández et al, (2017) 

señalan que “la investigación cuasiexperimental es aquella que tiene como objetivo  

poner a prueba una hipótesis causal manipulando (al menos) una variable 

independiente” (p. 756). En este sentido, se trabaja con un solo grupo de 

intervención y no se dispone de grupo de control, la variable que se ha intervenido 

es la incorporación de herramientas tecnológicas en el proceso educativo. 
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Propuesta de investigación 

En el presente estudio, se desarrolló una propuesta que consta de planes de 

clase en donde se orienta la incorporación de herramientas tecnológicas para la 

enseñanza de los contenidos de matemática a los estudiantes del Tercer Año de 

Educación General Básica, misma que consta en los anexos de la investigación. 

Métodos específicos de la especialidad a emplear en la investigación: 

El diseño de la investigación implica una fase diagnóstica en donde se aplica el 

pre test, una fase de intervención en la cual se ejecuta la propuesta planteada y una 

fase de evaluación donde se lleva a cabo el post test para la respectiva 

comparación de resultados. 

Análisis de los resultados 

El análisis estadístico de los datos obtenidos se realiza mediante programas 

informáticos, como es el caso de la aplicación Excel/SPSS, en la cual, se desarrolla 

la tabulación y análisis de los datos recabados. 

Tabla 20. Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Tirso de Molina 

Aspecto Resultado 

Género de los Docentes Todos los encuestados son mujeres. 

Edad de los Docentes 
Mayor porcentaje en el rango de 25-30 

años, seguido de 31-35 años. 

Título de los Docentes 
Todos tienen título profesional, el 85% 

posee licenciatura en Educación. 

Experiencia de los Docentes 
Mayor porcentaje con 5-10 años de 
experiencia, seguido de menos de 5 

años. 

Importancia de Avances Tecnológicos 
El 85% considera muy importante la 

incorporación de avances tecnológicos 
en la enseñanza. 
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Aspecto Resultado 

Aporte de Herramientas Tecnológicas a 
la Construcción del Conocimiento 

El 85% cree que las herramientas 
tecnológicas mejoran la construcción 

del conocimiento. 

Aprovechamiento de Redes para la 
Comunicación en el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje 

Mayoría considera que las redes 
potencian la comunicación. 

Capacitación en Dispositivos y 
Aplicaciones Tecnológicas 

55% indican estar capacitados en 
juegos didácticos. 

Necesidad de Conjugar Conocimientos 
Tecnológicos y Pedagógicos 

70% considera muy importante esta 
conjunción. 

Necesidad de Conocimientos Profundos 
en el Contenido para Mediar con 

Tecnología 
Mayoría apoya esta necesidad. 

Herramientas Tecnológicas Utilizadas 
para Enseñar Matemáticas 

Mayoría emplea computadoras de 
escritorio/portátiles. 

Herramientas Tecnológicas Esenciales 
para la Enseñanza 

Power Point y Genially son las más 
mencionadas. 

Aplicaciones Interactivas para 
Enseñanza de Matemáticas 

Educaplay es la más utilizada. 

Aplicabilidad de Juegos en Línea para 
Enseñanza de Matemáticas 

El 75% cree que sí se pueden aplicar. 

Frecuencia de Uso de Juegos en Línea 
para Enseñanza de Matemáticas 

Mayoría utiliza siempre o casi siempre. 

Impacto de las TIC en Resultados de 
Aprendizaje 

La mayoría considera que sí pueden 
mejorar los resultados. 
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Aspecto Resultado 

Importancia de Innovar Estrategias de 
Enseñanza de Matemáticas 

El 75% considera muy importante 
innovar. 

Condiciones de la Institución para 
Incorporar Recursos Tecnológicos 

La mayoría opina que usualmente 
existen condiciones adecuadas. 

Motivación e Interés Generados en los 
Estudiantes por el Proceso de 

Aprendizaje Actual 

60% considera que usualmente sí se 
genera. 

Disponibilidad de Estrategias de 
Aprendizaje en los Estudiantes 

Mayoría cree que usualmente sí 
disponen. 

Dificultades en el Desarrollo del 
Razonamiento Lógico-Matemático en 

los Estudiantes 

Casi todos los docentes consideran que 
sí las hay. 

Aprendizaje Significativo en Contenidos 
Matemáticos 

55% considera que solo a veces los 
estudiantes lo logran. 

Desarrollo de la Capacidad de 
Razonamiento en Situaciones 

Cotidianas 
Percepción dividida entre los docentes. 

Disposición para Utilizar Programas 
Educativos en la Enseñanza de 

Matemáticas 

Mayoría tiene una actitud positiva hacia 
esto. 

Percepción de las Herramientas 
Tecnológicas vs lo Tradicional 

Mayoría las ve como innovación y 
necesidad. 

Nota: Esta tabla muestra los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de la 

Unidad Educativa Tirso de Molina. 
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Tabla 21. Número de aciertos por estudiante 

Aciertos Número de estudiantes Porcentaje 

14 8 22,22% 

15 1 2,78% 

16 0 0,00% 

17 1 2,78% 

18 2 5,56% 

19 1 2,78% 

20 5 13,89% 

21 1 2,78% 

22 0 0,00% 

23 2 5,56% 

24 1 2,78% 

25 4 11,11% 

26 3 8,33% 

27 2 5,56% 

28 3 8,33% 

29 0 0,00% 

30 2 5,56% 

Nota: Esta tabla muestra la evaluación a los estudiantes de Tercer grado de la 

Unidad Educativa Tirso de Molina 
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Figura 1. Resultados de la evaluación diagnóstica 

 
Nota: Esta figura muestra la evaluación a los estudiantes de Tercer grado de la 

Unidad Educativa Tirso de Molina 

Tabla 22. Nivel de desempeño de los estudiantes 

Resultado Frecuencia Porcentaje 

Excelente (31-40 
aciertos) 

0 0% 

Aceptable (21 a 30 
aciertos) 

18 50% 

Regular (11 a 20 aciertos) 18 50% 

Deficiente (1 a 10 
aciertos) 

0 0% 

Nota: Esta tabla muestra la evaluación a los estudiantes de Tercer grado de la 

Unidad Educativa Tirso de Molina 
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Figura 2. Nivel de desempeño de los estudiantes 

 
Nota: Esta figura muestra la evaluación a los estudiantes de Tercer grado de la 

Unidad Educativa Tirso de Molina 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la evaluación realizada a los estudiantes del Tercer Año de 

EGB de la Unidad Educativa Tirso de Molina, se puede apreciar que los estudiantes 

se dividen de forma equitativa entre los niveles de desempeño aceptable y regular. 

De esta forma, se puede apreciar que un alto porcentaje de estudiantes tienen un 

bajo nivel de desempeño matemático, presentando dificultades para la aplicación de 

los contenidos matemáticos propios de este nivel educativo, puesto que no han 

logrado un nivel de desempeño básico para el nivel educativo en el que se 

encuentran. Esta realidad es negativa y preocupante, porque los estudiantes al no 

adquirir los conocimientos y destrezas de este nivel educativo arrastran estas 

deficiencias a lo largo de su vida escolar e incluso personal y profesional. 

Comparación de los resultados del pre test y del post test 

Una vez que se han aplicado las actividades didácticas mediadas a través de 

herramientas tecnológicas, se ha procedido a aplicar nuevamente la evaluación de 
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matemática a los estudiantes del Tercer Año de Educación General Básica, para 

analizar qué impactos y resultados ha generado la aplicación de la propuesta en los 

estudiantes. 

Tabla 23. Comparación de los resultados del pre test y el post test 

Resultado 

Pre test Post Test 

Fr. Porcentaje Fr. Porcentaje 

Excelente (31-40 aciertos) 0 0% 0 0% 

Aceptable (21  a 30 
aciertos) 

18 50% 32 89% 

Regular (11 a 20 aciertos) 18 50% 4 11% 

Deficiente (1 a 10 aciertos) 0 0% 0 0% 

Total 36 100% 36 100% 

Nota: Esta tabla muestra la evaluación a los estudiantes de Tercer grado de la 

Unidad Educativa Tirso de Molina 

Como se puede observar en la tabla 5, se presenta la comparación de los 

resultados globales obtenidos en la aplicación de la prueba de diagnóstico previo a 

la aplicación de los planes de clase, y los resultados de la evaluación de desempeño 

matemático posterior a la aplicación de los planes de clase basados en herramientas 

tecnológicas, en donde se puede evidenciar que el porcentaje de estudiantes que se 

ubicaban en el nivel deficiente ha disminuido, mientras que el número de 

estudiantes que se encuentran en el nivel aceptable se ha incrementado. 

De esta forma, se puede apreciar que en comparación con los resultados 

iniciales, se observa que en la evaluación post test se tiene un incremento notable 

de estudiantes que han alcanzado un resultado aceptable, por lo cual, se puede 

señalar que mediante la aplicación de herramientas tecnológicas como parte 
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fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática se ha 

contribuido en el aprendizaje significativo para los estudiantes, mejorando sus 

conocimientos, habilidades y destrezas en el aprendizaje de la matemática. 

Del mismo modo, se ha podido observar desde la perspectiva de la 

investigadora que con el uso de las herramientas tecnológicas, los estudiantes tienen 

una predisposición favorable para el aprendizaje, están más atentos y motivados 

para participar en las actividades planificadas, por consiguiente, se genera un 

aprendizaje significativo y un mayor nivel de asimilación y comprensión de los 

contenidos abordados en la clase. 

Conclusiones 

Se ha fundamentado teóricamente los aportes de uso de las herramientas 

tecnológicas en la enseñanza aprendizaje de la matemática, reconociendo las 

ventajas del uso de estos recursos, desde un enfoque didáctico e integral, en donde, 

puesto que inciden directamente en la motivación, el interés y la participación activa 

de los estudiantes para alcanzar un nivel óptimo de asimilación del contenido, 

siempre y cuando las herramientas tecnológicas sean utilizadas con un enfoque 

didáctico y planificado. 

Se pudo determinar que los estudiantes del tercer año EGB de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Tirso de Molina” presentan deficiencias en cuanto al 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en el área de matemática, 

especialmente en torno a la construcción de patrones de figuras geométricas y la 

resolución de problemas matemáticos, así como también se ha identificado que los 

docentes tienen un bajo nivel de conocimiento y utilización de herramientas 

tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Se aplicaron diversas herramientas tecnológicas como Genially y Wordwall, 

en las cuales se crearon recursos didácticos para trabajar los contenidos educativos 

del área de matemática en los que los estudiantes tenían mayores limitaciones, de 

esta manera, se pudo establecer una comparación de resultados del pre test y del 

post test, en la cual, se obtuvo un incremento notable de estudiantes en el nivel 

aceptable de desempeño y una reducción de estudiantes en el nivel de desempeño 

deficiente. 

De esta manera el docente debe ser un investigador permanente en busca de 

nuevas metodologías para implementar dentro del aula, que sean de fácil ejecución 

e interactivas en la que generen aprendizajes significativos en los estudiantes, 

dando un realce a su conocimiento y al manejo de las herramientas tecnológicas. 
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Introducción 

Al hablar de innovación educativa, pedagógica y didáctica en el siglo XXI, son 

considerados temas cruciales por cuanto al momento de desarrollar la innovación, 

este representa retos de mucha importancia en la Educación Superior, de acuerdo 

con lo expresado por (Mecanchi. Et. 2020). De tal manera, que la calidad educativa 

y la experiencia requieren de una actitud proactiva y positiva de investigadores, lo 

que requiere de un acercamiento y comprensión del alcance de estos temas y como 

de factores básicos para su concreción lo cual conlleva al progreso y la mejora de 

las mismas consolidándose en la calidad de la educación. 

De esta manera, tanto la Pedagogía como la didáctica en la educación 

superior son llamadas a dar respuesta de forma creativa y dinámica, a los retos y 

desafíos que se presentan en la educación en entornos dinámicos. Así entonces, el 

entorno tecnológico produce un impacto en la enseñanza – aprendizaje de 

competencias que deben de alcanzar los dicentes, requiriendo para ello 

adaptaciones del quehacer docente hacia el desarrollo de una cultura innovadora en 

la educación, la pedagogía y la didáctica, como el camino de la consolidad de una 

educación de calidad. 

Según, De la Fuente Hernández y Martínez Martínez, (2019) en su tratado 

acerca de “Las estrategias y prácticas innovadoras – La educación ante el siglo 

XXI”, la dinámica transformación tecnológica delineada a la Revolución 4.0, 

relacionada con la formación de perfiles idóneos deben responder a los 

requerimientos de la misma, como también la forma de ejercer la docencia y el rol 

que cumplen las instituciones educativas con miras a las competencias, habilidades, 

actitudes y el saber de los estudiantes. 
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Con respecto a la investigación como proceso sistemático de ciertas 

incertidumbres, como de resolución de interrogantes y búsqueda de conocimiento; 

la cual cuenta con reglas propias, como métodos (investigación acción e 

investigación evaluativa), en el campo de la investigación educativa, esta se orienta 

hacia la búsqueda de nuevos conocimientos útiles y concretos, con miras a mejorar 

y facilitar la acción transformadora de la educación (Reynosa, et. 2021), siempre 

que se desee profundizar una situación educativa de manera y válida para actuar 

sobre ella, es necesario iniciar una investigación. 

En consecuencia, las innovaciones educativas con planeación rigurosa 

permiten anticiparse a aspectos que afecten la intervención y toma de decisiones, 

tomándose como base resultados producto de investigaciones, pese a que no todas 

las investigaciones generen innovaciones, las cuales de presentan de manera 

espontánea planteando conocimientos que se dan por medio de procesos de 

investigación, mediante análisis de necesidades previstas antes de la planificación. 

Cuando se desarrollan innovaciones educativas esta a su vez incluyen 

procedimientos de evaluación y seguimiento fundamentados en la investigación. 

Por tanto, la innovación educativa considera comportamientos o actuaciones 

destacadas, que contemplan conocimientos, habilidades, destrezas aplicados al 

trabajo (Gamboa y Parra, 2019), lo que representaría una sugerida modalidad de 

investigación, con diversas finalidades, que conlleven a servir como base de 

conocimiento para los procesos de innovación educativa. 

Como consecuencia de la innovación educativa, para referirse a proyectos 

socioeducativos de transformación de pensamientos (ideas) y quehacer educativo 

direccionado desde lo social e ideológicamente legitimada, validados con criterios 

de eficacia, funcionalidad, calidad, justicia y libertad social (Reynosa, et. 2021), 
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deberá de contener objetivos innovadores que contribuyan a la mejora de la calidad 

de la educación, de acuerdo a sus procedimientos. 

Además, la innovación educativa cuenta con otros objetivos dentro de los que 

se destacan: 

a) Promover actitudes positivas en toda la comunidad educativa en función de 

un comportamiento permanente, abierto a la necesidad del cambio y sus 

implicaciones, a la adecuación del currículo y a las necesidades e intereses de los 

alumnos y alumnas. 

b) Crear espacios y mecanismos en las instituciones educativas para 

identificar, valorar, sistematizar, normalizar, aplicar y difundir las experiencias 

novedosas que contribuyan a la solución de problemas educativos que estén 

afectando la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

c) Promover transformaciones curriculares flexibles, creativas y participativas, 

acordes con las necesidades de los sujetos y de su comunidad, procurando una 

educación de calidad y de aprendizajes significativos. 

d) Estimular la investigación como un elemento cotidiano determinante de la 

formación profesional continua de los y las docentes a partir de su propia práctica 

educativa. 

Ciertos tratadistas, consideran  que los cambios se presentan de manera 

espontánea, sin clara planificación e intencionalidad; lo que no es concebida como 

innovación. Por tanto, a juicio de Blanco y Messina (2000), el cambio como la 

alteración del sentido, son componentes claves y no la planeación propiamente 

dicha, por lo que al generarse los cambios es importante que sea fundamentada con 

sentido y puestos en práctica, respondiendo a preocupaciones y necesidades 
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determinadas, generando de esta manera factibilidad, cuanto mayor sea el grado de 

participación de los actores directamente involucrados. 

Al no existir participación de los actores involucrados, sino por agentes 

externos, se requieren acciones que permitan apropiarse y permitan a los actores 

apropiarse del cambio. 

Innovar en educación requiere articular debidamente una serie de procesos y 

establecer con cuidado una estructura de diversos roles complementarios. 

En sistesis, La innovación, la didáctica y la investigación; representa retos y 

desafíos para generar innovación con calidad; en la que los actores (docentes) sean 

proactivos y positivos, empoderándose de experiencia creativa y dinámica 

generando cultura innovadora y competitiva en los dicentes, por medio de usos y 

recurso presenten en el contexto tecnoligico, económico, social, educativo y 

ambiental con sentido ético. 

Contextualización 

En América latina la innovación educativa es objeto de un inusitado interés en 

las últimas décadas y mucho más en las dos últimas en la medida que nuestra 

región busca la mejorar la calidad y la equidad de sus sistemas educativos que le 

permitan enfrentar los desafíos del siglo XXI. América latina es caracterizada por su 

diversa cultura, la lingüística rica y variada y por factores socioeconómicos, que le 

plantean desafíos únicos en términos de acceso a la educación de calidad, equidad 

y pertinencia. 

Bajo estas premisas, la innovación educativa es una herramienta clave para 

la trasformación de los sistemas educativos y ello contribuya a mejorar los 

resultados de aprendizaje. Justamente, la innovación educativa puede definirse 

como la introducción de cambios deliberados y significativos en los procesos, 
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prácticas y estructuras educativas con el objetivo de mejorar la calidad, la equidad y 

la relevancia de la educación. 

Justamente, la innovación educativa en América latina está siendo impulsada 

por muchos factores, entre los cuales vale la pena incluir los avances tecnológicos, 

la globalización, las demandas cambiantes del mercado laboral y la necesidad de 

formar ciudadanos críticos y creativos. En tal sentido, la innovación educativa está 

adoptando diversas formas y estilos, iniciando por la integración de tecnologías 

educativas en el aula hasta la implementación de nuevas metodologías y didácticas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación. 

Muy a pesar de los ingentes esfuerzos que se realizan en materia de 

innovación en América Latina, ésta sigue enfrentando desafíos importantes en 

materia de calidad y sobre todo de equidad educativa porque la región muestra 

muchos niveles de desigualdad educativas muy significativos entre los diferentes 

grupos y países de la región 

Por ello, es inminente seguir promoviendo la innovación educativa en 

América Latina como vehículo que contribuya a mejorar la calidad y la equidad de la 

educación de la región, lo que implica necesariamente el desarrollo de políticas 

educativas que fomenten y fortalezcan la innovación, y paralelo a ello; la promoción 

de la formación de los docentes en metodologías innovadoras y en lo posible, el 

acceso equitativo a los recursos educativos de calidad. 

Dentro de este panorama, la enseñanza de la investigación científica se ha 

destacado como un área de especial interés en la búsqueda de la innovación 

educativa, donde la investigación científica no solo es fundamental para el avance 

del conocimiento, sino que también juega un papel crucial en el desarrollo de 
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habilidades críticas de pensamiento, resolución de problemas y creatividad en los 

estudiantes. 

Sin embargo, enseñar investigación científica de manera efectiva puede ser 

un desafío, especialmente en contextos con recursos limitados y una infraestructura 

educativa poco desarrollada. En este sentido, en este trabajo  se propone explorar 

la relación entre la innovación educativa en América Latina y la didáctica de la 

enseñanza de la investigación científica, en la que se analizarán los enfoques y  

estrategias utilizadas en la región con miras a fortalecer esta área, con el objetivo de 

identificar buenas prácticas y recomendaciones para mejorar la enseñanza de la 

investigación científica en América Latina. 

Según Albornoz y Vaquero (2017), la innovación educativa "se refiere a la 

implementación de cambios significativos en los procesos educativos con el objetivo 

de mejorar la calidad y relevancia de la educación". En el caso específico de la 

enseñanza de la investigación científica, esta puede definirse como "el conjunto de 

estrategias y metodologías orientadas a promover la investigación como parte 

integral del proceso educativo, con el fin de desarrollar habilidades investigativas en 

los estudiantes y fomentar una cultura científica en la sociedad" (González y 

Ramírez, 2015). 

Así mismo, se explorarán los principales elementos conceptuales y 

tendencias en innovación educativa en América Latina; como de igual manera la 

importancia de la didáctica en la enseñanza de la investigación científica, las 

estrategias y técnicas sugeridas para fortalecer la innovación educativa en la región, 

con el objetivo de promover un aprendizaje más significativo y relevante para los 

estudiantes. 
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En América Latina, un tema de creciente interés en los últimos años, pero 

muy especialmente relacionado con la enseñanza de la investigación científica y con 

la didáctica en la materia por quienes imparten esta cátedra, con llevando a la 

región se ha enfrenta a desafíos únicos en términos de acceso a la educación de 

calidad, recursos limitados y a la necesidad de formar ciudadanos capaces de 

enfrentar los retos del siglo XXI, en este contexto en la que la innovación educativa 

se presenta como una herramienta fundamental para mejorar la calidad y relevancia 

de la educación en la región. 

Dentro de las áreas en las que se ha visto un mayor énfasis en la innovación 

educativa se cuentan la enseñanza de la investigación científica, la que constituye 

parte fundamental de la educación en todos los niveles, ayudando a desarrollar 

habilidades críticas de pensamiento, resolución de problemas y por supuesto la 

creatividad. Sin embargo, enseñar investigación científica, requiere de una didáctica 

especial de manera efectiva la cual, puede ser un desafío, especialmente en 

contextos con recursos limitados e infraestructura educativa poco desarrollada. 

En América Latina y para abordar este desafío, han prosperado diversas 

estrategias innovadoras. Una en particular y bien interesante,es poder incluir la 

investigación científica como parte de los currículos educativos a fin de fomenta el 

desarrollo de habilidades de investigación desde una temprana etapa académica. 

Otra estrategia no menos importante consiste en la promoción de cooperación entre 

instituciones educativas y centros de investigación; permitiendo a los estudiantes 

tener acceso a recursos y mentores especializados en diversas áreas científicas. 

Por otro lado, se debe pretende establecer énfasis en el uso de tecnologías 

educativas innovadoras que sirven para apoyar la enseñanza de la investigación 

científica. Las Plataformas en línea, simulaciones y herramientas de análisis de 
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datos son solo algunas de las tecnologías que se están utilizando para mejorar la 

experiencia de aprendizaje de los estudiantes y fomentar su interés en la 

investigación científica. 

Igualmente, la formación de docentes de investigación y didáctica de la 

investigación científica, sea percibida como un tabú sino como un goce y con la 

posibilidad de indagar y producir un nuevo conocimiento. 

La innovación educativa en América Latina está jugando un papel 

fundamental en la mejora de la enseñanza de la investigación científica, de 

estrategias innovadoras y el uso de tecnologías educativas, se está logrando 

fomentar el interés de estudiantes en investigación científica y  desarrollar 

habilidades clave para su futuro desarrollo académico y profesional. 

La Importancia de la didáctica en la enseñanza  

de la investigación científica  

Su importancia radica fundamentalmente en la enseñanza de la investigación 

científica y su papel destacado para facilitar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes y promover el desarrollo de habilidades científicas y críticas. La 

didáctica o el arte de enseñar, entendida como el conjunto de estrategias, técnicas y 

métodos utilizados para enseñar, es necesaria para guiar a los estudiantes en el 

proceso de investigación y ayudarles a entender y comprender que le permitan 

aplicar los principios científicos. 

En primer lugar, la didáctica en la enseñanza de la investigación científica 

ayuda a los estudiantes a adquirir los conocimientos teóricos necesarios para 

comprender los fundamentos de la ciencia y la metodología de la investigación. A 

través de la presentación de conceptos clave y la explicación de los principios 
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científicos, la didáctica proporciona a los estudiantes una base sólida sobre la cual 

construir su investigación. 

La didáctica provoca el desarrollo de habilidades prácticas, tales, la 

observación, la formulación de hipótesis, el diseño experimental, la recopilación y el 

análisis de datos, y la elaboración de conclusiones. Estas habilidades son 

esenciales para llevar a cabo investigaciones científicas de calidad y contribuyen al 

desarrollo de una mentalidad científica en los estudiantes. 

La promoción del pensamiento crítico y la resolución de problemas son dos 

aspectos importantes en la enseñanza de la investigación científica ya que se 

enfrenta a desafíos y muchos dilemas científicos, lo que permite la toma de 

decisiones fundamentales y el desarrollo de soluciones innovadoras 

Por otro lado, y no menos importante, la didáctica en la enseñanza de la 

investigación científica promueve e incentiva el trabajo colaborativo y la 

comunicación efectiva y asertiva, habilidades que son fundamentales y necesarias 

en el ámbito científico. 

El trabajo en equipo posibilita la comunicación de los hallazgos encontrados 

de forma clara y precisa y por supuesto, los estudiantes aprenden a colaborar con 

otros científicos y a compartir su conocimiento con la comunidad científica 

Resumiendo, es la didáctica la que permite el desempeño como un papel 

crucial en el proceso de enseñanza de la investigación científica ya que proporciona 

a los estudiantes las habilidades, conocimientos, actitudes y competencias 

necesarias para poder convertirse en investigadores científicos competentes y ello 

contribuya al avance del conocimiento científico  
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Justificación del estudio 

La justificación del estudio sobre la innovación educativa en América Latina y 

la didáctica de la enseñanza de la investigación científica radica en la importancia 

de abordar los desafíos actuales y futuros en la educación de la región. América 

Latina enfrenta desafíos significativos en términos de acceso a una educación de 

calidad, equidad educativa, y preparación de los estudiantes para enfrentar los retos 

del siglo XXI. En este sentido, la innovación educativa y la enseñanza de la 

investigación científica se presentan como áreas clave para mejorar la calidad y 

relevancia de la educación en la región. 

La innovación educativa en América Latina ha sido objeto de interés creciente 

en los últimos años, con iniciativas y programas que buscan transformar los 

sistemas educativos y promover prácticas pedagógicas innovadoras. Sin embargo, 

existe la necesidad de evaluar y analizar críticamente estas iniciativas, identificar 

buenas prácticas y lecciones aprendidas, y proponer recomendaciones para 

fortalecer la innovación educativa en la región. 

En este contexto, el estudio sobre la innovación educativa en América Latina 

y la didáctica de la enseñanza de la investigación científica tiene como objetivo 

contribuir al conocimiento en este campo y proporcionar información valiosa para los 

responsables de la toma de decisiones en educación, los docentes, los 

investigadores y otros actores clave en la región. Al analizar las tendencias, los 

enfoques y las estrategias utilizadas en la región, el estudio busca identificar áreas 

de mejora y oportunidades de innovación que puedan contribuir a mejorar la calidad 

y relevancia de la educación en América Latina. 

La justificación del estudio sobre innovación educativa en América Latina y la 

didáctica de la enseñanza de la investigación científica radica en la necesidad de 



Annichiárico, E., Prioló, E., y Pérez, M. (2024). Innovación Educativa en América Latina. UFASTA (Zapico Comp.) 
(80-94) 

93 
 

mejorar la calidad de la educación y fomentar el desarrollo de habilidades 

investigativas en los estudiantes. A continuación, se presentan algunas razones que 

justifican la realización de este estudio, respaldadas por citas relevantes. 

La innovación educativa y la enseñanza de la investigación científica pueden 

contribuir a mejorar la calidad de la educación en América Latina. Según Martínez y 

Gómez (2019), "la innovación educativa puede mejorar la calidad de la educación al 

promover metodologías de enseñanza más efectivas y centradas en el estudiante". 

La enseñanza de la investigación científica a través de la didáctica puede 

contribuir al desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes. Según Pérez 

y López (2018), "la investigación científica en el aula puede ayudar a desarrollar 

habilidades de pensamiento crítico, creativo y analítico en los estudiantes". 

La enseñanza de la investigación científica puede preparar a los estudiantes 

para enfrentar los desafíos del mundo laboral actual. Según González y Ramírez 

(2017), "la investigación científica puede proporcionar a los estudiantes habilidades 

y competencias que son valoradas en el mercado laboral, como la capacidad de 

resolver problemas complejos y trabajar de manera colaborativa". 

La enseñanza de la investigación científica puede contribuir al desarrollo 

científico y tecnológico de América Latina. Según Albornoz y Vaquero (2018), "la 

investigación científica en el aula puede fomentar la generación de nuevo 

conocimiento y la innovación, contribuyendo al desarrollo científico y tecnológico de 

la región". 

Conclusiones 

Las conclusiones de un estudio sobre innovación educativa en la enseñanza 

de la investigación científica en América Latina durante el COVID-19 podrían incluir 

los siguientes puntos. 
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La pandemia de COVID-19 ha impulsado la innovación educativa en América 

Latina, especialmente en la enseñanza de la investigación científica, con la 

adopción de nuevas tecnologías y metodologías de enseñanza. 

La educación a distancia ha permitido llegar a un mayor número de 

estudiantes en la región, pero también ha evidenciado la necesidad de abordar la 

brecha digital y garantizar un acceso equitativo a la educación de calidad. 

Los docentes han desempeñado un papel crucial en la adaptación de la 

enseñanza de la investigación científica a entornos virtuales, demostrando 

creatividad y compromiso en su labor educativa. 

La colaboración entre instituciones educativas, gobiernos, empresas y 

organizaciones ha sido fundamental para promover la innovación educativa en la 

región durante la pandemia. 

Se han identificado buenas prácticas en la enseñanza de la investigación 

científica en América Latina durante el COVID-19, como el uso de plataformas en 

línea, el fomento del aprendizaje colaborativo y la integración de la investigación en 

el currículo educativo. 

En general, la pandemia ha destacado la importancia de la innovación 

educativa y la necesidad de seguir promoviendo prácticas educativas innovadoras 

para mejorar la calidad y la equidad educativa en América Latina. 
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Introducción 

La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad, y 

los docentes desempeñan un papel crucial en la formación de las generaciones 

futuras. La calidad de la educación depende, en gran medida, de la preparación y 

competencia de los docentes que lideran el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Díaz, 2015). En este contexto, la investigación educativa se presenta como una 

herramienta imprescindible para mejorar las prácticas pedagógicas, fortalecer la 

formación docente y optimizar el aprendizaje de los estudiantes. 

Según (Aznar-Díaz, 2019)"La capacidad de investigar y generar conocimiento 

en el contexto educativo es lo que se conoce como competencia investigativa". Esta 

competencia implica la habilidad de los docentes para diseñar, llevar a cabo y 

evaluar investigaciones educativas de manera rigurosa, ética y efectiva. Sin 

embargo, "la adquisición de estas competencias investigativas no es un proceso 

espontáneo, sino que requiere de formación, capacitación y acompañamiento 

(Luque Enciso Q. D., 2012) " 

En este sentido, el objetivo de este artículo de revisión es proponer una 

estrategia pedagógica integral para el desarrollo de competencias investigativas en 

los docentes de básica primaria de la Institución Educativa Antonio de la Torre y 

Miranda, sede Nuestra Señora del Carmen de Lorica. Esta propuesta busca 

contribuir a mejorar la calidad educativa en esta institución y, por ende, aportar al 

desarrollo integral de los estudiantes que la conforman. 

La investigación educativa ha demostrado ser un factor determinante en la 

toma de decisiones pedagógicas basadas en evidencia, Bustamante Ruiz, Londoño 

Teherán, y López Larios, (2017) También afirma que “Los docentes que poseen 

competencias investigativas son capaces de identificar los desafíos y necesidades 
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de sus estudiantes, diseñar estrategias de enseñanza ajustadas a sus 

características y evaluar el impacto de sus prácticas en el aprendizaje”. Además, “la 

investigación educativa permite a los docentes mantenerse actualizados en las 

tendencias y avances del campo pedagógico, lo que enriquece su labor en el aula”. 

En el contexto de la Institución Educativa Antonio de la Torre y Miranda, sede 

Nuestra Señora del Carmen de Lorica, se identifica la necesidad de fortalecer las 

competencias investigativas de los docentes de básica primaria. Aunque algunos 

docentes pueden tener cierto grado de experiencia en investigación, es fundamental 

impulsar una formación más sólida que potencie estas habilidades en todos los 

miembros del cuerpo docente. Asimismo, es importante caracterizar las condiciones 

actuales de la competencia investigativa en los planes de estudio y detectar las 

prácticas pedagógicas implementadas en el proceso de enseñanza, Arcía López, 

(2015.) 

La estrategia pedagógica propuesta en este artículo se basa en la premisa de 

que el desarrollo de competencias investigativas en los docentes no solo beneficia 

su práctica profesional, sino que también impacta positivamente en el aprendizaje y 

el desarrollo integral de los estudiantes. “Al fomentar la investigación educativa 

como un eje transversal en la formación docente, se busca empoderar a los 

docentes para que puedan abordar los retos educativos con una mirada reflexiva y 

crítica, aplicando métodos científicos para indagar y mejorar su quehacer 

pedagógico” (Caicedo, 2022). 

A través de una revisión exhaustiva de la literatura científica y educativa, se 

sustentará la propuesta pedagógica con evidencia empírica y experiencias 

relevantes que respalden la importancia de desarrollar competencias investigativas 

en los docentes. Además, se considerarán estudios previos que abordan aspectos 
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relacionados con la formación docente en competencias investigativas, la relación 

entre la investigación y la práctica pedagógica, y la implementación de estrategias 

efectivas para fomentar estas habilidades Moscoso Ramírez & Carpio Cordero, 

(2022). 

Metodología 

Para llevar a cabo este artículo de revisión, se siguió una metodología 

basada en la revisión exhaustiva de la literatura científica y educativa relacionada 

con el desarrollo de competencias investigativas en docentes de básica primaria. El 

proceso se dividió en las siguientes etapas: 

Identificación de la literatura relevante: Se realizó una búsqueda sistemática 

en bases de datos académicas, repositorios de revistas científicas, libros y otros 

recursos en línea. Las palabras clave utilizadas incluyeron “estrategia pedagógica, 

competencias investigativas, docentes de básica primaria, currículo transversal, 

prácticas pedagógicas” y otras similares. 

Selección de artículos: Se evaluaron los títulos y resúmenes de los artículos 

identificados para determinar su relevancia con respecto al tema de investigación. 

Se excluyeron aquellos que no se ajustaban al objetivo del artículo de revisión o no 

cumplían con los criterios de calidad científica. 

Análisis y síntesis de la información: Se procedió a leer en detalle los 

artículos seleccionados y se extrajeron los hallazgos, resultados y conclusiones 

relevantes relacionados con el desarrollo de competencias investigativas en 

docentes de básica primaria. La información se organizó en categorías temáticas 

para facilitar la posterior redacción del artículo. 

Elaboración de la propuesta pedagógica: Con base en los resultados 

obtenidos de la revisión de la literatura, se diseñó la estrategia pedagógica para el 
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desarrollo de competencias investigativas en los docentes de la Institución 

Educativa Antonio de la Torre y Miranda, sede Nuestra Señora del Carmen de 

Lorica. Esta propuesta incluye objetivos específicos, actividades formativas, 

recursos necesarios y criterios de evaluación. 

Referencias bibliográficas: Se elaboró una lista completa de las referencias 

bibliográficas utilizadas para respaldar el artículo de revisión y la propuesta 

pedagógica. Estas referencias incluyen libros, artículos científicos, tesis, revistas 

académicas y otros recursos relevantes. 

Desarrollo 

La formación docente es un tema crítico en el contexto educativo, ya que los 

docentes desempeñan un papel esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para mejorar la calidad de la educación, es imprescindible que los docentes 

adquieran competencias investigativas que les permitan abordar los desafíos 

educativos de manera crítica y reflexiva, aplicando métodos científicos para mejorar 

su práctica pedagógica. En este sentido, diversos autores han enfatizado la 

importancia de desarrollar competencias investigativas en los docentes de básica 

primaria para promover una educación de calidad y mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

"La formación inicial de maestros en Colombia constituye un desafío 

fundamental en el contexto educativo actual, donde se requiere formar docentes 

capaces de investigar e innovar para afrontar las demandas y desafíos de la 

sociedad y la educación del siglo XXI" Cabra Torres & Marín Díaz (2015) 

Por consiguiente, en el contexto actual, la formación de docentes debe ir más 

allá de la mera transmisión de conocimientos y habilidades básicas, para enfocarse 

en cultivar en los futuros maestros una mentalidad investigativa y creativa que les 
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permita enfrentar los desafíos de la educación. La formación inicial de maestros es 

un factor determinante para la calidad y el avance del sistema educativo en 

cualquier país. En el caso específico de Colombia, es necesario que los programas 

de formación docente se enfoquen en desarrollar competencias investigativas e 

innovadoras en los futuros maestros. Esto implica ir más allá de la tradicional 

formación teórica y promover una cultura de investigación desde el inicio de la 

carrera docente. 

La propuesta de formar maestros investigadores e innovadores tiene 

implicaciones significativas en el progreso de la práctica pedagógica y el desarrollo 

de estrategias efectivas para la enseñanza y el aprendizaje. Los docentes que 

cuentan con habilidades investigativas estarán mejor preparados para identificar 

problemas y desafíos en el aula, diseñar intervenciones educativas basadas en 

evidencia, evaluar el impacto de sus prácticas y realizar ajustes pertinentes para 

lograr mejores resultados. 

No obstante, esta transformación en la formación docente no está exenta de 

tensiones y preguntas. El proceso de promover la investigación en la formación 

inicial de maestros puede encontrar obstáculos relacionados con la falta de 

recursos, la resistencia al cambio y la necesidad de contar con docentes 

capacitados en metodologías de investigación. Es importante abordar estas 

tensiones y preguntas con estrategias claras y sostenidas que involucren a las 

instituciones de formación docente, los docentes en ejercicio y las políticas 

educativas. 

Para mejorar la investigación educativa se requiere de la participación activa 

y las sugerencias de los docentes. De acuerdo con (Perines Véliz, 2017) “Los 

profesionales de la educación, al estar en contacto directo con los estudiantes y las 
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dinámicas del aula, poseen un conocimiento práctico invaluable que puede 

enriquecer significativamente el diseño, desarrollo y aplicación de investigaciones en 

el campo educativo”.  “Sus perspectivas y experiencias aportan una visión más 

realista y contextualizada, lo que resulta fundamental para garantizar la pertinencia y 

relevancia de las investigaciones en la mejora de la práctica docente y el 

aprendizaje de los estudiantes” 

Pues bien, los profesionales de la educación, a través del contacto directo 

con los estudiantes y la dinámica del aula, poseen valiosos conocimientos prácticos 

que pueden enriquecer enormemente el diseño, desarrollo y aplicación de la 

investigación en educación. Sus perspectivas y experiencias brindan una visión más 

realista y contextualizada. garantizar la pertinencia de la investigación y de la 

práctica educativa para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. (Perines Véliz, 

2017). 

Así las cosas, los docentes, al encontrarse en el día a día de las aulas, 

experimentan de primera mano los desafíos, dificultades y logros que se presentan 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su experiencia práctica les otorga una 

perspectiva única y valiosa para identificar áreas de investigación que requieren 

mayor atención y enfoque. Al considerar las sugerencias de los docentes en la 

investigación educativa, se permite una alineación más cercana entre las 

necesidades y realidades del aula y los objetivos de la investigación, lo cual puede 

aumentar significativamente la pertinencia y aplicabilidad de los hallazgos. 

Además, al involucrar a los docentes en proceso de la investigación 

educativa, se promueve una mayor apropiación y compromiso con los resultados y 

recomendaciones derivadas de dichas investigaciones. Los maestros, al sentirse 

parte activa del proceso, se convierten en agentes de cambio y promotores de la 
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innovación en el contexto educativo. Asimismo, esta inclusión puede contribuir a la 

disminución de la brecha entre la teoría y la práctica educativa, facilitando la 

transferencia de conocimientos e ideas investigativas en el aula y su 

implementación en situaciones reales. 

Del mismo modo, al abrir espacios para la participación de los docentes en la 

investigación educativa, se fomenta el desarrollo de una cultura de investigación en 

el contexto escolar. Los maestros se vuelven más proactivos y reflexivos en su 

práctica, buscando respuestas basadas en evidencia para mejorar sus métodos de 

enseñanza y lograr un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes. Esta 

cultura de investigación puede expandirse y generar un ciclo virtuoso de progreso 

continuo en el sistema educativo en su conjunto. 

Buendía Arias (2018) destacan en su investigación que “la formación en 

competencias investigativas debe estar integrada en la práctica pedagógica, 

permitiendo que los docentes en formación adquieran habilidades investigativas a 

través de experiencias prácticas y situaciones reales”. En este sentido, la propuesta 

pedagógica busca integrar la investigación como eje transversal en el currículo de 

formación docente, lo que permitirá que los docentes desarrollen competencias 

investigativas a lo largo de toda su formación. 

Esta estrategia implica que la investigación no se aborde como un módulo 

aislado, sino que esté presente a lo largo de toda la formación docente. Esto permite 

que los futuros docentes adquieran habilidades investigativas de manera gradual y 

contextualizada, aplicándolas en diferentes situaciones educativas. 

Además, su enfoque en la práctica pedagógica como espacio para el 

desarrollo de competencias investigativas sugiere la incorporación de proyectos de 

investigación en el aula como parte integral del proceso de enseñanza. Los 
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docentes en formación pueden llevar a cabo proyectos de investigación 

relacionados con su práctica docente. 

(Orozco, 2020) propone “una estrategia didáctica basada en el (Enfoque de 

Competencias Basado en la Investigación, ECBI) como medio para fomentar el 

desarrollo de competencias investigativas en docentes”. Esta estrategia se 

fundamenta en la promoción de un enfoque activo y participativo en el proceso de 

aprendizaje, donde los docentes son protagonistas de su formación investigativa, 

permitiéndoles adquirir habilidades prácticas y teóricas para abordar desafíos 

educativos y mejorar su práctica pedagógica." 

El ECBI se centra en la formación integral del docente como investigador, no 

solo transmitiendo conocimientos teóricos, sino también promoviendo el desarrollo 

de habilidades prácticas y reflexivas. La estrategia implica un enfoque práctico y 

experiencial, donde los docentes se involucran activamente en proyectos de 

investigación educativa que son relevantes para su contexto y área de 

especialización. Esto les permite comprender la importancia de la investigación en el 

fortalecimiento de la enseñanza y el aprendizaje, y cómo pueden aplicar sus 

hallazgos en su práctica pedagógica. 

Además, destaca la importancia de la metacognición y la autorreflexión en el 

proceso investigativo. Alentando a los docentes a pensar críticamente sobre su 

propia práctica y analizar los resultados de sus investigaciones, la estrategia busca 

fortalecer su competencia investigativa y su capacidad para tomar decisiones 

fundamentadas en el aula. 

La inclusión del ECBI en la formación docente puede tener un impacto 

significativo en la calidad de la educación, ya que empodera a los docentes para 

que sean agentes activos de cambio y mejorar en sus escuelas y comunidades. Al 
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desarrollar competencias investigativas sólidas, los docentes pueden abordar 

desafíos educativos complejos, implementar prácticas pedagógicas más efectivas y 

promover un ambiente de aprendizaje enriquecedor para sus estudiantes. 

Por su parte, (Luque Enciso Q. D., 2012) “resaltan la importancia del 

aprendizaje basado en proyectos como estrategia para el desarrollo de 

competencias investigativas. Esta estrategia permite a los docentes abordar 

problemáticas educativas reales, diseñar investigaciones y analizar resultados, lo 

que contribuye al fortalecimiento de su capacidad investigativa. Esto incluye 

actividades formativas basadas en proyectos, lo que permitirá a los docentes de 

básica primaria poner en práctica sus habilidades investigativas de manera 

significativa y contextualizada”. 

La estrategia del aprendizaje basado en proyectos presenta una serie de 

ventajas que directamente contribuyen al fortalecimiento de las habilidades 

investigativas de los futuros docentes. Al involucrar a los educadores en formación 

en la identificación, diseño y ejecución de proyectos concretos, se les brinda la 

oportunidad de experimentar de manera práctica los diferentes aspectos del proceso 

investigativo. La necesidad de abordar problemáticas reales del entorno educativo 

impulsa a los docentes en formación a aplicar enfoques críticos y analíticos, así 

como a desarrollar habilidades de planificación, ejecución y análisis de 

investigaciones. 

La estrategia del aprendizaje basado en proyectos también fomenta la 

colaboración y el trabajo en equipo, aspectos esenciales en la investigación 

educativa. Los docentes en formación aprenden a intercambiar ideas, discutir 

enfoques y compartir responsabilidades en la ejecución de proyectos, habilidades 

que son altamente transferibles al trabajo colaborativo en investigaciones educativas 
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más amplias. Todo esto concuerda con el objetivo de la propuesta pedagógica de 

brindar a los docentes las herramientas para llevar a cabo investigaciones 

educativas significativas y efectivas en el aula de clases. 

"La investigación educativa no solo es una herramienta valiosa, sino que es 

esencial para guiar las decisiones pedagógicas informadas" (Bustamante Ruiz, 

2017). Esta afirmación es respaldada por resultados que demuestran que los 

docentes que han desarrollado competencias investigativas tienen una ventaja 

significativa en la comprensión de las necesidades y desafíos de sus estudiantes. Al 

tener la capacidad de identificar estas necesidades, pueden adaptar sus estrategias 

de enseñanza para satisfacer las características únicas de sus alumnos. 

Asimismo, la capacidad de evaluar el impacto de las prácticas pedagógicas 

en el aprendizaje es una habilidad clave que solo se puede fortalecer a través del 

desarrollo de competencias investigativas. Esto crea un ciclo virtuoso: los docentes 

investigadores pueden ajustar y mejorar sus métodos en función de la evidencia 

obtenida, lo que a su vez puede conducir a un mejor rendimiento académico y una 

mayor participación de los estudiantes. 

La conexión entre la investigación educativa y la actualización constante de 

los docentes es otro aspecto crucial. En un campo tan dinámico como la educación, 

es vital estar al tanto de las últimas tendencias y avances en pedagogía. La 

investigación educativa proporciona una vía para acceder a esta información 

actualizada y para incorporarla de manera efectiva en la práctica docente. Esto no 

solo beneficia a los docentes, sino también a sus estudiantes, ya que un docente 

actualizado está mejor preparado para brindar una educación de alta calidad. 

Según Herrera (2020)“su investigación sobre el desarrollo de capacidades de 

investigación científica en niños y niñas de dos a tres años en el centro de 
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innovación y educación temprana "Kínder Innovadores” resalta la eficacia de la 

implementación de juegos experimentales como estrategia. Esta propuesta 

evidencia cómo desde temprana edad se pueden fomentar habilidades indagatorias, 

lo que sugiere la importancia de considerar enfoques pedagógicos lúdicos y 

apropiados para cada etapa del desarrollo en el diseño de programas de formación 

docente." 

Siguiendo con la misma idea, esta investigación aborda un aspecto 

fundamental de la educación temprana, ya que promueve la importancia de 

incorporar la investigación científica como una parte integral del aprendizaje desde 

los primeros años. Al utilizar los juegos experimentales como estrategia educativa, 

los investigadores destacan una manera lúdica y atractiva de involucrar a los niños y 

niñas en el proceso de investigación, lo que puede fomentar un aprendizaje 

significativo y duradero. 

Por eso, el artículo destaca el papel fundamental de los docentes y 

educadores en el desarrollo de estas capacidades de investigación en los niños y 

niñas. Al proporcionar un ambiente propicio para la experimentación y el 

descubrimiento, los docentes pueden cultivar la curiosidad innata de los niños y 

niñas y fomentar habilidades de pensamiento crítico y de observación. 

Pues bien, el enfoque del estudio en un centro de innovación y educación 

temprana, como "Kínder Innovadores", también sugiere la importancia de establecer 

espacios educativos adecuados y enriquecedores para el desarrollo de 

competencias científicas desde una edad temprana. Esto puede tener implicaciones 

significativas para la planificación de programas de formación docente y el diseño de 

currículos que incorporen estrategias pedagógicas innovadoras y basadas en la 

investigación. 
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En cuanto a la caracterización de las condiciones de la competencia 

investigativa en los planes de estudio, Arcía López (2015) destaca la importancia de 

la formación docente inicial en competencias investigativas. La autora resalta “que la 

investigación debe estar presente desde los primeros años de formación docente 

para que los futuros maestros desarrollen habilidades investigativas desde el inicio 

de su carrera, sugiriendo una revisión crítica de los planes de estudio existentes 

para fortalecer la formación en competencias investigativas desde los primeros años 

de formación docente”. La investigación educativa es un campo en evolución, y la 

integración de nuevas metodologías, enfoques y tecnologías es esencial para 

mantener a los docentes en formación actualizados y equipados para los desafíos 

cambiantes del entorno educativo. Esta estrategia se alinea con la idea de que los 

docentes deben ser aprendices activos a lo largo de su carrera. Dado que el campo 

educativo evoluciona constantemente debido a los avances en la tecnología, la 

pedagogía y la investigación, los docentes deben estar dispuestos a adaptarse y 

aprender de manera constante. Integrar esta perspectiva en la propuesta 

pedagógica para desarrollar competencias investigativas en docentes de básica 

primaria puede tener un impacto significativo. 

En el estudio realizado por Aznar-Díaz (2019) se resalta la importancia de 

desarrollar competencias investigativas en los futuros profesionales de la pedagogía 

infantil, específicamente aquellos que aspiran a convertirse en docentes 

investigadores. Esta afirmación se basa en la premisa de que el proceso de 

formación de docentes debe incluir la preparación para llevar a cabo investigaciones 

en el contexto educativo, lo que a su vez contribuye a mejorar continuamente en la 

calidad educativa. 
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Uno de los hallazgos clave de esta investigación es que las competencias 

investigativas no solo son valiosas para el ámbito de la investigación científica, sino 

que también desempeñan un papel fundamental en la formación y el desempeño de 

los docentes en la pedagogía infantil. Esto se debe a que los docentes, además de 

enseñar a los niños, tienen la responsabilidad de crear ambientes de aprendizaje 

enriquecedores y efectivos. La adquisición de competencias investigativas les brinda 

las herramientas necesarias para reflexionar sobre sus prácticas, identificar áreas 

de mejora y aplicar estrategias pedagógicas basadas en la evidencia y en la 

investigación. 

Además, el estudio destaca que el enfoque en competencias investigativas 

no solo prepara a los futuros docentes para aplicar métodos y técnicas de 

investigación, sino que también fomenta una mentalidad de indagación y curiosidad 

en su práctica diaria. Esto significa que los docentes se convierten en aprendices 

constantes, dispuestos a explorar nuevas estrategias, evaluar su efectividad y 

ajustar sus enfoques en función de los resultados obtenidos. 

Otro hallazgo importante es que la formación en competencias investigativas 

no solo beneficia a los docentes en su rol profesional, sino que también tiene un 

impacto positivo en los estudiantes. Los docentes que son competentes en 

investigación tienen la capacidad de diseñar y aplicar estrategias de enseñanza más 

efectivas y personalizadas, lo que promueve un aprendizaje más significativo y 

enriquecedor para los niños en la etapa de la pedagogía infantil. 

Es importante tener en cuenta que la práctica pedagógica investigativa es 

una intersección compleja que implica la interacción de saberes, quereres y poderes 

en el contexto educativo. Como lo señala Cifuentes (2015) “destaca la relevancia de 

la práctica pedagógica investigativa en el desarrollo de competencias investigativas 
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en docentes, al considerar no solo el conocimiento teórico, sino también las 

motivaciones y dinámicas de poder que influyen en la práctica docente y en la 

generación de conocimiento en el contexto educativo”. 

La propuesta de Burgos y Cifuentes destaca la necesidad de comprender la 

práctica pedagógica desde una perspectiva holística, considerando tanto el 

conocimiento teórico y práctico de los docentes como sus deseos y motivaciones 

para ejercer la profesión. Asimismo, reconocen que las dinámicas de poder 

presentes en el contexto educativo también influyen en la manera en que los 

docentes abordan la investigación y la generación de conocimiento en el aula. 

Al integrar esta perspectiva en la estrategia pedagógica propuesta en el 

artículo de revisión, se logra un enfoque más completo y enriquecedor para el 

desarrollo de competencias investigativas en los docentes. La comprensión de la 

práctica pedagógica investigativa como una intersección de saberes, quereres y 

poderes permite abordar los desafíos y obstáculos que los educadores pueden 

enfrentar en su formación investigativa. 

Encima, considerar estos aspectos contribuye a fomentar una reflexión crítica 

en los docentes, promoviendo su capacidad de cuestionar y mejorar su práctica 

educativa. Al reconocer cómo los deseos y las dinámicas de poder pueden influir en 

sus decisiones y enfoques de investigación, los docentes pueden desarrollar una 

mayor conciencia sobre su rol como agentes de cambio en el entorno educativo. 

Asimismo, Según el estudio realizado por Granados M. I. C. (2020). sobre 

“las competencias investigativas en estudiantes de pedagogía Infantil de la 

Universidad de la Guajira sede Maicao, se evidenció la importancia de desarrollar 

habilidades investigativas desde la formación inicial de los docentes para fomentar 

su capacidad de abordar desafíos educativos y contribuir al avance pedagógico." 
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la formación inicial de los docentes es un momento crucial para sentar las 

bases de su práctica profesional. Al adquirir competencias investigativas desde el 

inicio de su formación, los futuros docentes estarán mejor preparados para abordar 

los desafíos que enfrentarán en su carrera docente. Estas habilidades les permitirán 

diseñar estrategias personalizadas para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, identificar áreas de progreso en su práctica pedagógica y fomentar la 

curiosidad y el pensamiento crítico en sus estudiantes. 

Otro aspecto importante es el acompañamiento y la asesoría personalizada 

que se propone en la estrategia pedagógica. Esta orientación constante permitirá a 

los docentes fortalecer su confianza y competencia investigativa a medida que 

implementan la propuesta en su práctica diaria. La evaluación periódica y la 

retroalimentación constante serán pilares fundamentales para garantizar la 

efectividad de la propuesta, asegurando que los docentes estén avanzando en el 

desarrollo de sus competencias investigativas de manera progresiva y significativa. 

El artículo de Muñoz G. H. (2021) titulado "Variables implicadas en la 

adquisición de competencias específicas: percepción del futuro maestro de 

educación primaria" es una investigación que indaga sobre los factores que influyen 

en la adquisición de competencias específicas en futuros maestros de educación 

primaria. El estudio se centra en la perspectiva de los propios estudiantes que se 

están formando como maestros y busca comprender cómo perciben ellos el proceso 

de desarrollo de competencias clave para su futura práctica docente. 

Este estudio es de gran relevancia en el contexto educativo actual, ya que la 

formación de docentes es un pilar fundamental para el mejoramiento de la calidad 

de la educación. Comprender las variables que influyen en la adquisición de 
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competencias específicas es crucial para diseñar planes de formación más efectivos 

y alineados con las necesidades reales de los futuros maestros. 

El enfoque centrado en la percepción de los estudiantes brinda una 

perspectiva única y valiosa sobre sus experiencias, desafíos y expectativas en 

relación con su formación profesional. Al considerar las opiniones y vivencias de los 

futuros maestros, el artículo contribuye a una investigación más holística y 

contextualizada. 

Además, el artículo se suma a la creciente literatura que destaca la 

importancia de la metacognición y la autorreflexión en el proceso de desarrollo de 

competencias específicas. Al indagar sobre la percepción de los estudiantes, se 

identifican posibles barreras y obstáculos que puedan afectar su aprendizaje y 

crecimiento profesional, permitiendo así diseñar estrategias para superarlos. 

Asimismo, los resultados de esta investigación pueden tener un impacto 

directo en la toma de decisiones en la formación docente. Al conocer las variables 

que los futuros maestros consideran fundamentales para su desarrollo, las 

instituciones educativas pueden adaptar y mejorar sus programas de formación, 

brindando un acompañamiento más personalizado y efectivo. 

La estrecha relación entre el proceso de formación docente y la investigación 

educativa, son relevante en el contexto escolar.  Y es de suma importancia fomentar 

la reflexión y el análisis crítico en los futuros maestros como una vía para mejorar la 

calidad de la educación y promover avances significativos en el campo pedagógico. 

Es así como ("Herrera, 2013) afirma “que pensar la educación y hacer investigación 

van de la mano en la formación docente, ya que la reflexión y el análisis crítico son 

fundamentales para mejorar la calidad del proceso educativo y promover el avance 

en el campo pedagógico." 
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La premisa se centra en la idea de que la formación docente no puede 

concebirse de manera aislada de la investigación educativa. Pensar la educación 

implica trascender la simple transmisión de conocimientos y abordar la práctica 

docente desde una perspectiva reflexiva y analítica. Los docentes deben cuestionar 

constantemente sus prácticas, identificar fortalezas y debilidades, y buscar 

soluciones innovadoras para mejorar la efectividad de su labor educativa. 

Aun así, la conexión entre pensar la educación y hacer investigación también 

sugiere que los docentes deben adoptar un enfoque basado en la evidencia en su 

trabajo. La investigación educativa proporciona herramientas y metodologías para 

analizar datos, evaluar intervenciones pedagógicas y tomar decisiones informadas 

sobre cómo mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 

esta idea enriquece la propuesta pedagógica para desarrollar competencias 

investigativas en docentes de básica primaria. Al integrar la reflexión crítica y la 

investigación educativa en la formación de los docentes, se puede promover una 

cultura de avance continua en las prácticas pedagógicas. Asimismo, el enfoque 

basado en la evidencia permitirá evaluar la efectividad de la estrategia propuesta y 

realizar ajustes en función de los resultados obtenidos. 

De igual forma la importancia de incorporar la ciencia de manera activa y 

significativa en el aula, fomentando el pensamiento crítico, la curiosidad y el espíritu 

investigativo en los estudiantes. se ofrecen estrategias y metodologías para llevar a 

cabo experiencias científicas en el aula, lo que puede ser de gran relevancia para la 

implementación de la propuesta de desarrollo de competencias investigativas en los 

docentes. 

El enfoque de "La Ciencia en el Aula" destaca la importancia de integrar la 

ciencia con otras áreas del conocimiento y promover el aprendizaje basado en la 
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indagación. Esto puede ser relevante para el diseño de programas de formación 

teórica y práctica en investigación educativa, donde se busca que los docentes 

adquieran habilidades para investigar no solo en el área de ciencias, sino también 

en otras disciplinas. 

La obra "La Ciencia en el Aula" Gabriel Gellon (2005) se erige como un pilar 

fundamental en el panorama de la educación científica contemporánea. Sus autores 

no solo abordan la importancia de integrar la ciencia en el contexto educativo, sino 

que también enfatizan la necesidad de adoptar un enfoque pedagógico que fomente 

la exploración activa y la indagación científica desde las etapas iniciales de la 

formación. 

En este sentido, los hallazgos de esta obra resuenan de manera directa con 

el propósito central del artículo de revisión, que es el desarrollo de competencias 

investigativas en los docentes de básica primaria. Los autores de "La Ciencia en el 

Aula" abogan por una enseñanza que priorice el pensamiento crítico, la indagación y 

el cuestionamiento constante. Estas habilidades no solo son esenciales para el 

aprendizaje científico de los estudiantes, sino que también constituyen pilares 

fundamentales en la formación de docentes capaces de llevar a cabo 

investigaciones educativas de calidad. 

Al resaltar la necesidad de cultivar una actitud curiosa y exploratoria hacia el 

conocimiento científico, la obra se convierte en un marco de referencia relevante 

para el artículo de revisión. Los docentes de básica primaria deben ser agentes 

activos de investigación en sus aulas, inspirando a sus estudiantes a cuestionar, 

investigar y descubrir. "La Ciencia en el Aula" proporciona estrategias pedagógicas 

concretas para lograr precisamente eso, fomentando la participación activa y el 

compromiso con la investigación desde edades tempranas. 
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Al considerar la interdisciplinariedad y la promoción de una cultura científica, 

la obra abre la puerta a que la propuesta de desarrollo de competencias 

investigativas no se restrinja a un único campo de conocimiento. En lugar de ello, se 

insta a los docentes a explorar y aplicar métodos investigativos en diversos 

contextos y disciplinas, lo que enriquece tanto su formación como la experiencia 

educativa de sus estudiantes. 

El trabajo de Blanco (2020) brinda un enfoque innovador y relevante en el 

contexto del desarrollo de competencias investigativas en docentes de básica 

primaria, al proponer el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

como una estrategia didáctica efectiva. Sus hallazgos y conclusiones representan 

una valiosa contribución para el artículo de revisión, ya que abordan directamente la 

integración de herramientas tecnológicas en la formación docente. 

Uno de los hallazgos centrales de su trabajo es la capacidad de las TIC para 

facilitar la detección y el análisis de prácticas pedagógicas, así como la recopilación 

y evaluación de datos relevantes para la investigación educativa. La implementación 

de plataformas virtuales de aprendizaje, por ejemplo, puede permitir a los docentes 

acceder a recursos educativos en línea, compartir experiencias y participar en 

discusiones académicas, todo lo cual fortalece su formación en competencias 

investigativas. 

La propuesta de utilizar las TIC también resalta la importancia del intercambio 

de experiencias y la comunicación entre los docentes como componentes 

esenciales del desarrollo de competencias investigativas. La creación de 

comunidades de práctica en línea proporciona un espacio para compartir 

conocimientos, reflexionar sobre prácticas pedagógicas y colaborar en la generación 

de investigaciones educativas. Esta colaboración virtual amplía las perspectivas de 
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los docentes, enriquece su formación y promueve la aplicación efectiva de 

habilidades investigativas en su labor diaria. 

Del mismo modo, en el contexto educativo actual, es imprescindible abordar 

el fortalecimiento de competencias tecnológicas e investigativas entre los docentes y 

estudiantes. En este sentido, la propuesta presentada por Charris Mendoza (2020) 

sobre la implementación de las TIC como herramienta innovadora para afianzar 

competencias transversales en el área de matemáticas del grado 3 representa un 

enfoque pedagógico integral y relevante. El enfoque en competencias investigativas 

desde el grado 3 es especialmente valioso, ya que brinda a los estudiantes la 

oportunidad de explorar, indagar y resolver problemas de manera autónoma. La 

investigación fomenta la curiosidad, el pensamiento crítico y la capacidad de 

encontrar soluciones creativas a situaciones complejas, habilidades esenciales tanto 

para el ámbito académico como para el futuro desarrollo profesional de los 

estudiantes. 

La implementación de esta estrategia pedagógica implica un cambio de 

paradigma en la enseñanza, donde el docente se convierte en un facilitador del 

aprendizaje y el estudiante se convierte en el protagonista activo de su proceso 

educativo. La promoción del trabajo colaborativo, el uso responsable de las TIC y la 

incorporación de la investigación como parte integral del currículo contribuirán a 

formar ciudadanos críticos, capaces de adaptarse a un entorno cambiante y 

complejo. 

“Siguiendo con la idea, la integración de las TIC en la práctica docente 

favorece la creatividad, la interacción y la construcción de conocimiento significativo, 

facilitando así la preparación de ciudadanos competentes en un entorno cada vez 

más digitalizado y globalizado (Osorio Vergara & Joven Santofimio, 2021) Su 
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implementación efectiva puede tener un impacto positivo en la calidad de la 

educación, preparando a los educadores y estudiantes para enfrentar los retos de la 

era digital y contribuyendo al avance pedagógico en el contexto educativo actual. 

La importancia de desarrollar en los docentes de básica primaria las 

habilidades necesarias para llevar a cabo investigaciones educativas de calidad, 

que aporten al avance pedagógico y al mejoramiento de la enseñanza en el aula, es 

un aspecto fundamental en la formación y el desempeño profesional de los 

educadores. En un mundo en constante cambio, donde las metodologías educativas 

evolucionan y se adaptan a nuevas realidades, es esencial que los docentes 

cuenten con las herramientas y competencias para analizar, innovar y fundamentar 

sus prácticas pedagógicas en base a la evidencia. 

La enseñanza no puede considerarse estática, ya que cada generación de 

estudiantes trae consigo desafíos y contextos únicos que requieren enfoques 

educativos diferenciados y adaptados. Aquí es donde la investigación educativa 

toma un rol crucial. Desarrollar competencias investigativas en los docentes les 

proporciona la capacidad de explorar y comprender las necesidades específicas de 

sus alumnos, identificar estrategias efectivas de enseñanza y evaluar el impacto de 

sus acciones en el proceso de aprendizaje. 

Asimismo, Las habilidades mencionadas son fundamentales para que los 

educadores puedan enfrentar los desafíos en el ámbito educativo, analizar el efecto 

de sus enfoques pedagógicos y participar en el progreso de la investigación 

educativa. 

La investigación educativa va más allá de la simple recolección de datos; 

implica un análisis crítico de la práctica docente, la búsqueda de soluciones 

innovadoras para los retos que se presentan en el aula y la contribución activa al 
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cuerpo de conocimiento pedagógico. Los docentes que cuentan con competencias 

investigativas están mejor equipados para tomar decisiones fundamentadas en su 

labor diaria, basándose en la evidencia disponible y en la comprensión profunda de 

las dinámicas educativas. Al desarrollar estas habilidades en los docentes de básica 

primaria, se crea un ciclo virtuoso de mejora continua en la educación. Los 

educadores investigadores no solo se benefician a sí mismos al crecer 

profesionalmente, sino que también enriquecen la experiencia educativa de sus 

estudiantes. La investigación educativa permite que los docentes adapten sus 

enfoques de enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes, 

promoviendo un aprendizaje más significativo y duradero. 

Además, fomentar las competencias investigativas en los docentes fortalece 

la relación entre la teoría y la práctica. Los educadores pueden conectar las teorías 

pedagógicas con situaciones reales en el aula, lo que les permite experimentar y 

validar enfoques innovadores y estrategias de enseñanza más efectivas. Esta 

interacción entre la investigación y la práctica crea un ambiente en el que los 

docentes se convierten en agentes activos del cambio educativo, influyendo en la 

forma en que se abordan los desafíos y en la evolución constante de la pedagogía. 

En línea con lo anteriormente expuesto, resulta evidente que nuestra 

propuesta pedagógica aborda directamente uno de los objetivos específicos que 

hemos establecido para el desarrollo de competencias investigativas en docentes de 

básica primaria. La habilidad de recolectar información de manera precisa y 

pertinente en el contexto educativo adquiere un papel crítico en la ejecución de 

investigaciones educativas sólidas y bien fundamentadas. 

Es importante destacar que el enfoque en el desarrollo de competencias 

necesarias para la recolección de datos no se limita exclusivamente al contexto 
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educativo, sino que trasciende hacia otros contextos y disciplinas dentro de la 

educación. Esta ampliación permite que nuestra propuesta pedagógica se 

enriquezca al integrar conocimientos provenientes de diversas áreas de la 

investigación educativa. Este enriquecimiento, a su vez, robustece tanto su base 

teórica como su potencial de impacto en la práctica docente cotidiana." 

La investigación educativa es un campo en constante evolución, y para 

garantizar su relevancia y eficacia, es fundamental escuchar la voz de quienes están 

directamente involucrados en la práctica pedagógica. Los docentes, al encontrarse 

en el aula y trabajar con los estudiantes diariamente, tienen una perspectiva única 

sobre las necesidades y desafíos educativos que enfrentan. 

Las sugerencias de los docentes ofrecen una visión práctica y concreta de los 

problemas y oportunidades que existen en el entorno educativo. Al tomar en cuenta 

estas sugerencias, los investigadores y formuladores de políticas educativas pueden 

obtener información valiosa para mejorar sus enfoques y estrategias. La inclusión de 

las voces docentes en el proceso de investigación no solo enriquece el 

conocimiento académico, sino que también aumenta la probabilidad de que las 

soluciones propuestas sean aplicables y efectivas en el aula. 

Además, al involucrar a los docentes en el proceso de investigación, se 

fomenta un sentido de empoderamiento y compromiso con el desarrollo de prácticas 

pedagógicas basadas en evidencia. Esto puede motivar a los educadores a adoptar 

un enfoque más reflexivo y crítico en su labor diaria, y a buscar constantemente 

maneras de mejorar y optimizar su trabajo. Asimismo, al sentirse parte activa del 

proceso investigativo, los docentes pueden tener un mayor sentido de pertenencia a 

la comunidad educativa y estar más dispuestos a colaborar y compartir sus 

experiencias y conocimientos con otros colegas. 
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Por otro lado, los hallazgos del estudio de Suárez (2018) añaden una 

dimensión esencial al proceso de desarrollo de competencias investigativas en 

docentes de básica primaria. Su enfoque en la metacognición y la reflexión crítica en 

el proceso investigativo proporciona un marco sólido para la formación docente en 

investigación educativa. Al considerar estos aspectos en la propuesta pedagógica, 

se busca trascender más allá de la adquisición de habilidades técnicas y promover 

una comprensión profunda y autorreflexiva de la propia práctica pedagógica. 

Los resultados de Salamanca Meneses y Hernández Suárez indican que la 

metacognición, es decir, la capacidad de comprender y regular los propios procesos 

cognitivos puede empoderar a los docentes para tomar decisiones informadas y 

mejorar sus enfoques investigativos. Al promover la autorreflexión, los docentes no 

solo se convierten en investigadores de sus prácticas, sino que también desarrollan 

la capacidad de evaluar críticamente su impacto en el aprendizaje de los 

estudiantes. Esta autoevaluación constante fomenta la mejora continua y la 

adaptación de estrategias pedagógicas, lo que lleva a un entorno de aprendizaje 

más enriquecedor y efectivo. 

La incorporación de estos aspectos en la propuesta pedagógica amplía el 

horizonte de las competencias investigativas en docentes de básica primaria. No 

solo se trata de desarrollar habilidades técnicas de investigación, sino también de 

cultivar una mentalidad investigativa arraigada en la reflexión crítica y la 

autorreflexión constante. Así, la formación docente se convierte en un proceso 

integral que capacita a los educadores para desempeñar un papel activo en la 

generación de conocimiento educativo basado en la realidad de sus aulas. 

El trabajo de Muñoz ( 2016) ofrece una visión fundamental sobre la 

integración de la investigación como estrategia didáctica en la enseñanza de las 
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ciencias naturales. Su enfoque resalta la relevancia de esta aproximación para 

enriquecer la propuesta pedagógica de desarrollo de competencias investigativas en 

docentes de básica primaria. Al considerar sus hallazgos y conclusiones, se puede 

evidenciar cómo esta perspectiva puede ser adaptada y aplicada de manera efectiva 

en diversas áreas del currículo escolar. 

(Muñoz (2016) encuentra que la incorporación de la investigación como 

estrategia pedagógica no solo fortalece el aprendizaje de los estudiantes, sino que 

también promueve una comprensión más profunda y duradera de los contenidos 

científicos. Esta conclusión se alinea perfectamente con el objetivo de la propuesta 

pedagógica, que busca dotar a los docentes con habilidades investigativas sólidas 

para enriquecer su enseñanza. 

Sus estrategias efectivas para utilizar la investigación como herramienta 

didáctica pueden ser una valiosa adición a la propuesta. Las actividades prácticas, 

proyectos de indagación y experimentos pueden ser implementados en diversas 

áreas del currículo, no solo en las ciencias naturales. La investigación se convierte 

en un enfoque transversal que fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y la 

resolución de problemas en los estudiantes. 

La adaptación de las estrategias en la propuesta pedagógica ampliaría su 

alcance y su potencial impacto. Los docentes no solo desarrollarían habilidades 

investigativas, sino que también se convertirían en agentes de cambio al transformar 

su enseñanza en una experiencia activa y significativa. La investigación dejaría de 

ser un aspecto aislado y se convertiría en un hilo conductor que vincula diferentes 

áreas de conocimiento y promueve el aprendizaje autónomo y colaborativo. 

Asimismo, la formación basada en la investigación de los futuros docentes es 

fundamental para que puedan adquirir autonomía educativa y adaptarse a las 
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nuevas situaciones de la práctica educativa Flórez (2019) proporciona una 

perspectiva valiosa en términos de desarrollo de habilidades de investigación para 

maestros de escuela primaria. Sus conclusiones y hallazgos destacan aspectos 

importantes que pueden potenciar la formación de los futuros educadores y, en 

general, mejorar la calidad de la educación. 

Se identifica en el estudio que los estudiantes presentan dificultades 

considerables en la adquisición de competencias investigativas. Las carencias de 

información, comprensión y habilidades metodológicas reflejan una falta de 

formación adecuada en este ámbito. Esta constatación destaca la imperiosa 

necesidad de replantear los enfoques educativos y redoblar esfuerzos en brindar a 

los futuros docentes una instrucción más sólida y completa en investigación 

educativa. Esto se alinea con la idea de que los formadores de docentes deben 

poseer no solo habilidades pedagógicas, sino también sólidas competencias 

investigativas, para transmitir un enfoque integral y efectivo. 

La falta de conocimiento sobre herramientas de búsqueda y bases de datos, 

así como la limitada comprensión de la metodología de investigación, resaltan áreas 

específicas para mejorar en la formación docente. Estos hallazgos sugieren la 

necesidad de incorporar en los planes de estudio contenidos y actividades que 

aborden estas carencias de manera concreta. Proporcionar a los futuros educadores 

las herramientas adecuadas para buscar, seleccionar y evaluar información, así 

como para desarrollar una metodología de investigación sólida, es esencial para 

prepararlos como profesionales competentes y capaces de aportar al avance 

pedagógico. 

De acuerdo con los resultados obtenidos Flórez (2019) plantea la importancia 

de que las competencias investigativas trasciendan el currículo formal y estén 
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presentes en todas las etapas de la formación docente. Así, propone que los 

formadores de docentes desempeñen un papel clave en la promoción de la 

investigación educativa entre sus estudiantes. Esta propuesta resalta la necesidad 

de que los educadores, desde sus primeros pasos en la formación, sean 

conscientes de la importancia de la investigación en su práctica docente y estén 

preparados para aplicarla de manera efectiva. 

Siguiendo con esta idea, El enfoque en la formación de docentes como 

investigadores es una tendencia que se está consolidando en la educación superior. 

El nuevo perfil del docente investigador es crucial para fortalecer la cultura 

investigativa y para proponer soluciones pertinentes a los problemas locales, 

regionales y nacionales. Esta nueva concepción del rol docente no solo tiene una 

base moral, sino también normativa, y su adopción está en auge en la actualidad 

(Moscoso Ramírez & Carpio Cordero, 2022) “El estudio identifica tres grupos de 

competencias investigativas que el docente de Universidad debe poseer: 

competencias cardinales, competencias específicas investigativas y competencias 

del proceso de investigación. El perfil ideal del docente investigador se compone de 

16 competencias, que abarcan desde la ética y la iniciativa hasta el dominio de las 

tecnologías y la comunicación oral y escrita. Estas competencias son esenciales 

para que el docente pueda llevar a cabo una investigación de impacto y para 

colaborar de manera efectiva en equipos de investigación”. 

La investigación también valida el modelo de competencias investigativas 

mediante un análisis factorial confirmatorio, lo que respalda la relación entre las 

competencias y las acciones correspondientes. Este modelo de competencias 

proporciona una estructura sólida para identificar las habilidades y conocimientos 

necesarios para realizar una investigación efectiva. 
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Sin embargo, a pesar del avance en el enfoque de competencias 

investigativas, aún existe confusión sobre lo que implica ser un profesional en esta 

área. El concepto de docente investigador necesita claridad y precisa definición, y 

es necesario establecer políticas que impulsen el desarrollo de competencias 

profesionales en el campo de la investigación. La implementación de estrategias 

basadas en competencias en la educación superior ayudará a formar profesionales 

comprometidos y motivados, capaces de adaptarse al cambio y de aprovechar las 

oportunidades que ofrece el campo de la investigación. 

Complementando esta idea los hallazgos encontrados en la tesis de 

Velasque (2021) proporcionan una base sólida para enriquecer y respaldar los 

argumentos presentados en el artículo. En primer lugar, la confirmación de una 

relación significativa entre las estrategias didácticas y la formación investigativa en 

estudiantes del segundo ciclo de la facultad de educación primaria intercultural 

resalta la importancia de cultivar habilidades investigativas desde las etapas 

iniciales de la formación docente. Esto sugiere que la integración de estrategias 

didácticas que fomenten la investigación puede ser una herramienta efectiva para 

desarrollar competencias investigativas en los futuros docentes de educación básica 

primaria. Los docentes que están equipados con habilidades investigativas sólidas 

tienen más probabilidades de guiar a sus estudiantes hacia la adopción de enfoques 

críticos y analíticos en su proceso de aprendizaje. 

La correlación positiva entre dimensiones como la indagación, introspectiva 

colectiva y racionalidad con la formación investigativa refuerza la idea de que la 

capacidad de indagar, reflexionar colectivamente y aplicar la lógica en la solución de 

problemas son elementos fundamentales de las competencias investigativas. En el 

contexto de la educación básica primaria, esto podría traducirse en docentes que no 
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solo transmiten conocimientos, sino que también fomentan la curiosidad, la reflexión 

y el pensamiento crítico entre los estudiantes. 

Es relevante mencionar que "el desarrollo de competencias investigativas en 

los docentes no solo impacta en su práctica profesional, sino que también puede 

tener un efecto positivo en los estudiantes" Cano (2022) El autor resalta la 

importancia de la metacognición y la competencia investigativa en estudiantes de 

Comunicación Lingüística y Literatura, ya que estos aspectos contribuyen al 

desarrollo de habilidades críticas y analíticas en los futuros profesionales. 

En su trabajo de Tesis se analizó la relación entre la metacognición y el 

desarrollo de competencias investigativas en estudiantes del décimo ciclo de la 

Escuela de Comunicación Lingüística y Literatura de la Facultad de Educación de 

UNASAM Huaraz. Las conclusiones extraídas de esta investigación revelan 

importantes hallazgos que enriquecen la comprensión de cómo la metacognición 

impacta en el desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes. 

En primer lugar, se destaca la observación de que la metacognición se aplica 

casi siempre por la mayoría de la muestra estudiada. Este hecho se relaciona con la 

consideración de que las competencias investigativas son referidas como 

adecuadas en este contexto. A partir de estos resultados, se puede concluir que la 

forma en que la institución fortalece la metacognición de los estudiantes parece ser 

suficiente para el desarrollo de sus habilidades investigativas. No obstante, se hace 

evidente que aún no han alcanzado su capacidad máxima en este aspecto. 

Adicionalmente, se evidencia que la relación entre la metacognición y las 

competencias investigativas no se limita a un solo ámbito. La metacognición, 

especialmente en sus dimensiones de autoconocimiento, autorregulación y 

evaluación, está vinculada a una serie de competencias específicas como las 
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observacionales, cognitivas, analíticas, procedimentales, comunicativas, 

tecnológicas e interpersonales. Esta interconexión subraya la importancia de la 

metacognición como un factor clave en el desarrollo holístico de habilidades 

investigativas. 

Es relevante señalar que, a pesar de la constante aplicación de la 

metacognición, existe una tendencia de insatisfacción en cuanto al desarrollo 

completo de algunas competencias investigativas. Estos hallazgos sugieren la 

necesidad de un enfoque continuo y específico en la formación de los estudiantes 

para alcanzar niveles más altos de capacidad investigativa. 

Asimismo, Paredes (2017) señala "la relación entre el desempeño docente y 

la competencia investigativa. Los docentes con habilidades investigativas pueden 

mejorar su práctica pedagógica y realizar ajustes en sus enfoques de enseñanza 

para alcanzar un mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes". 

Teniendo en cuenta una visión integral de la formación docente, 

considerando tanto aspectos técnicos como la reflexión crítica sobre la práctica 

pedagógica. Es así como, Suárez (2018) destacan la importancia de la reflexión 

sobre la práctica investigativa como una herramienta para mejorar la calidad de la 

investigación educativa. Esta perspectiva será incorporada en la propuesta 

pedagógica para fomentar la metacognición y la reflexión crítica en los docentes de 

básica primaria. 

La implementación de la propuesta pedagógica para el desarrollo de 

competencias investigativas en los docentes de básica primaria requiere un enfoque 

holístico y colaborativo que involucre a toda la comunidad educativa. Es importante 

que tanto directivos como docentes estén comprometidos con la formación continua 

y la mejora de sus prácticas pedagógicas a través de la investigación educativa. 
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En este sentido, la formación docente en competencias investigativas debe 

estar en sintonía con las necesidades y realidades de la Institución Educativa 

Antonio de la Torre y Miranda, sede Nuestra Señora del Carmen de Lorica. Para 

lograr esto, es fundamental realizar un diagnóstico de las habilidades y 

conocimientos actuales de los docentes en relación con la investigación educativa. 

Esto permite identificar las fortalezas y áreas de mejora de cada docente, lo que 

servirá de base para diseñar un plan de formación personalizado y ajustado a las 

necesidades específicas de cada individuo. 

Por último, la revisión de la literatura científica y educativa ha sido una 

herramienta fundamental para fundamentar y enriquecer la propuesta pedagógica. 

Los diversos autores citados a lo largo de este artículo han aportado ideas, 

perspectivas y evidencia empírica que han servido para respaldar la importancia de 

desarrollar competencias investigativas en los docentes de básica primaria. La 

revisión bibliográfica también ha permitido identificar experiencias exitosas en otros 

contextos educativos que pueden servir como inspiración y referencia para la 

implementación de la propuesta en la Institución Educativa Antonio de la Torre y 

Miranda, sede Nuestra Señora del Carmen de Lorica. 

Conclusión 

El presente artículo de revisión ha abordado la temática de "Estrategia 

pedagógica para desarrollar competencias investigativas en los docentes de básica 

primaria", con el objetivo general de desarrollar la competencia investigativa en los 

docentes de la Institución Educativa Antonio de la Torre y Miranda, sede Nuestra 

Señora del Carmen de Lorica. A través de la revisión exhaustiva de la literatura 

científica y educativa, así como la consulta de diversas investigaciones y propuestas 

formativas, se ha podido fundamentar una propuesta pedagógica que busca 
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fortalecer las habilidades investigativas de los docentes, promoviendo una 

educación de calidad y una formación integral para los estudiantes. 

En primer lugar, se identificó la importancia de la formación en competencias 

investigativas para los docentes de básica primaria. Autores como Buendía Arias 

(2018) resaltan la relevancia de integrar la investigación como parte fundamental de 

la práctica pedagógica para que los futuros docentes adquieran habilidades 

investigativas de manera contextualizada y significativa. Esto implica diseñar una 

formación que combine la teoría con la práctica, brindando a los docentes 

experiencias reales de investigación en el aula y en el contexto educativo. 

Por consiguiente, la caracterización de las condiciones de la competencia 

investigativa en los planes de estudio. Arcía López (2015) destaca la importancia de 

una formación docente inicial sólida en competencias investigativas, lo que implica 

incorporar la investigación desde los primeros años de formación docente. Para 

lograr esto, la propuesta pedagógica plantea una revisión crítica de los planes de 

estudio existentes, con el objetivo de fortalecer la formación en competencias 

investigativas desde el inicio de la carrera docente. 

Además, se ha destacado la relevancia de detectar las prácticas pedagógicas 

de los docentes en el proceso de enseñanza. Blanco (2020) sugieren “el uso de las 

TIC como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias investigativas en 

docentes de básica primaria”. En este sentido, la propuesta pedagógica incluye el 

uso de las TIC como una herramienta para facilitar la recopilación y análisis de 

datos, así como el acceso a información relevante para llevar a cabo investigaciones 

educativas. 

El enfoque holístico y colaborativo es fundamental para la implementación 

exitosa de la propuesta pedagógica. Es necesario que tanto directivos como 
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docentes estén comprometidos con la formación continua y la mejora de sus 

prácticas pedagógicas a través de la investigación educativa. Se ha resaltado la 

importancia de la metacognición y la reflexión crítica en el proceso investigativo. 

Suárez (2018) Esta propuesta pedagógica busca fomentar estas habilidades en los 

docentes, permitiéndoles evaluar su propio desempeño y ajustar sus enfoques de 

enseñanza para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  
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Introducción 

La educación del siglo XXI se enfrenta a desafíos muy complejos y 

cambiantes que sugieren una transformación profunda desde el ámbito pedagógico, 

que permita una mayor participación de los diferentes actores educativos en la 

atención de diversas temáticas que engloban a la sociedad de la actualidad, la 

transversalidad curricular emerge como respuesta a esta necesidad, ya que a través 

de ella, se puede promover la integración de los diferentes saberes y habilidades 

para comprender y abordar la complejidad del mundo en que vivimos (Jauregui, 

2018). No obstante, la sociedad enfrenta problemas y desafíos que no pueden 

abordarse desde una sola disciplina o perspectiva, dado que la realidad es 

interconectada y compleja, demandando así una visión más holística que trascienda 

las barreras del conocimiento. 

A través de la didáctica de la transversalidad curricular se busca superar el 

enfoque tradicional, enciclopedista y fragmentario del conocimiento, heredados y 

adoptados por los currículos a todos los niveles de la educación (Ferrini, 1997), que 

limitan el desarrollo de las habilidades y competencias para la vida de los 

estudiantes, así tenemos que este enfoque educativo promueve el pensamiento 

crítico, la resolución de problemas, el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de la 

creatividad a través de la integración de áreas de aprendizaje para la comprensión 

más profunda y global de los retos del siglo XXI, fijando una ruta hacia una 

educación más pertinente y contextualizada. 

Pues bien, reconociendo que la utilización de los modelos didácticos 

disponibles en la educación están dados por las necesidades del contexto, este 

artículo pretende mostrar los enfoques didácticos que se adaptan mejor a la 

naturaleza y características de la transversalidad curricular, ya que cuando se habla 
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de la aplicación de proyectos transversales o intervenciones curriculares 

transversales en las diferentes investigaciones de los distintos niveles educativos, 

en muy rara vez se encuentra de manera explícita los modelos didácticos utilizados 

para tal fin, además se presentarán los desafíos que implica la aplicación de la 

didáctica de la transversalidad curricular. 

Metodología 

El presente artículo se construye a partir de una revisión documental, donde 

se ponen a dialogar y diferenciar las definiciones y conceptos que están asociados a 

la transversalidad curricular, tales como: la interdisciplinariedad, la contextualización 

de la educación y la formación integral, de tal manera que en el momento que se 

aborde un proyecto de transversalidad curricular, se puedan reconocer y utilizar 

efectivamente los conceptos inmersos en ella. También, se tratan los distintos tipos 

de transversalidad curricular, como los son: la transversalidad temática o de 

contenidos, valores y competencias, que están íntimamente relacionados con los 

ejes de transversalidad curricular que han sido históricamente incorporados a los 

currículos de todos los niveles de educación (Botero, 2006). Por otro lado, se 

revisan los diferentes enfoques didácticos que mejor se adecúan a la dinámica de la 

transversalidad, tales como: enfoque basado en proyectos y el enfoque de 

resolución de problemas, determinando los puntos en común y su adaptabilidad a 

los procesos de un currículo transversal. En última instancia, se analizan los 

desafíos que implica la incorporación de la transversalidad en el currículo como, los 

son: la formación docente, la adaptación del currículo, la evaluación del aprendizaje 

y la gestión del tiempo. 
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Desarrollo 

Definiciones de transversalidad curricular 

Según Correa y Pérez (2022) en su texto “la transversalidad y la 

trasversalidad curricular: una reflexión necesaria” diferencia ambos términos, 

aludiendo que, de la transversalidad y su aplicación al currículo, deriva el termino 

transversalidad curricular, no obstante, autores de finales del siglo XX hasta la 

actualidad, tales como: Delors, (1996), Bruner, (1997), Bernstein, (1998), Morín, 

(1999) y Toro et al. (2021) aunque no han tratado el término de la transversalidad 

curricular propiamente dicho, a través de sus textos han abordado temas 

relacionados con la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la necesidad de 

incluirlos en los currículos para la educación orientada a una formación integral, los 

cuales sirven como base y en algunos casos como precursores de la 

transversalidad curricular, sin embargo, a continuación se discriminan algunos 

autores relacionados directamente con el término, para lo cual se examinan sus 

similitudes y diferencias. 

Ferrini (1997) plantea que la transversalidad curricular necesariamente 

aparece como una intencionalidad centrada por tanto en valores y cuya presencia 

atraviesa el enfoque temático de los contenidos curriculares, permea los 

aprendizajes, con un enfoque holístico y descubre en todas y cada una de las 

experiencias curriculares los valores con los que el hombre postmoderno quiere 

humanizarse y humanizar lo que le rodea (p. 4). 

Así también, la transversalidad curricular no puede ser limitada a requisito 

exclusivamente académico, ya que es esencial considerarla como un componente 

fundamental en el proceso de aprendizaje institucional, permitiendo abordar los 

contenidos de distintas áreas de manera interdisciplinaria, funcional e integradora. 
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Además, se busca reforzar los enfoques curriculares que abordan los problemas, 

necesidades y desafíos sociales. Por tanto, este tipo educación busca contribuir a la 

reducción de dichos problemas sociales procurando una formación completa y 

relevante (Tencio, 2013: 75). 

Entonces, Hanssell (2014), plantea que la transversalidad curricular se 

manifiesta en los diferentes campos y asignaturas del plan de estudios con el 

objetivo de abordar un conjunto de temas interconectados, para lo cual, promueve la 

reflexión y juicio crítico de los estudiantes, sin descuidar las dinámicas particulares e 

intención formativa de cada materia. 

Por lo que se considera a la transversalidad curricular como un enfoque 

pedagógico endógeno en el currículo que cruza e hila todos los elementos que lo 

conforman para articularlos y buscar el aprendizaje de contenidos significativos y la 

aprehensión de valores humanos para la formación integral del individuo (Jauregui, 

S. 2018: 78). 

Por último, Padilla y Figueroa (2021) aseveran que la transversalidad no 

niega la importancia de las disciplinas, sino que obliga a una revisión de las 

estrategias aplicadas tradicionalmente en el aula al incorporar al currículo, en todos 

sus niveles, una educación significativa para el estudiante, a partir de la conexión de 

dichas disciplinas con los problemas sociales, éticos y morales presentes en su 

contexto (p.155). 

Las anteriores definiciones del término transversalidad curricular tienen 

ciertas diferencias desde su enfoque, objetivos y ámbitos de aplicación, por ejemplo, 

mientras unas se centran en la importancia de desarrollar los contenidos, temas y 

estrategias en las diferentes áreas del currículo, otras rescatan la incorporación de 

valores y competencias a través de una educación más holística para los 
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educandos. Sin embargo, todas las anteriores definiciones, tácita o explícitamente 

sugieren que las temáticas o problemáticas de gran trascendencia para la sociedad 

atraviesen el currículo, entrelazando y vinculando las diferentes áreas del 

conocimiento en pro de su resolución y así fomentar una educación contextualizada, 

significativa, integral y holística para los estudiantes, de ahí la naturaleza de la 

transversalidad curricular que entre otras cosas, se busca en el presente artículo. 

Conceptos relacionados con la transversalidad curricular 

Al concebir un currículo integrado donde las diferentes disciplinas confluyen 

en un mismo propósito y de esa manera se pueda superar las barreras y la 

fragmentación del conocimiento, para la formación de seres humanos con 

capacidad de abordar problemas y necesidades de su contexto, es necesario tener 

claridad de términos propios de la naturaleza de la transversalidad curricular, tales 

como: la interdisciplinariedad, la contextualización de la educación y la formación 

integral: 

La interdisciplinariedad 

Con respecto a la interdisciplinariedad, se podría decir que esta surge desde 

la necesidad de abordar situaciones y/o problemas desde varias disciplinas, ya que 

estas individualmente carecen de los elementos suficientes para su efectiva 

resolución o estudio. En este orden de ideas, Posada (2004) propone que la 

interdisciplinariedad sugiere una colaboración efectiva entre diferentes áreas que 

conllevan a unos intercambios recíprocos, con interacciones genuinas que den 

como resultado un enriquecimiento mutuo, desde un enfoque que conduce a la 

transformación de conceptos, metodologías de investigación y prácticas de 

enseñanza. 
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Por otro lado, Sotolongo y Delgado (2006). Comprenden la 

interdisciplinariedad o interdisciplina como aquel esfuerzo indagatorio, también 

convergente, entre varias disciplinas –y, por lo mismo, en ese sentido, presupone la 

multidisciplinariedad– pero que persigue el objetivo de obtener “cuotas de saber” 

acerca de un objeto de estudio nuevo, diferente a los objetos de estudio que 

pudieran estar previamente delimitados disciplinaria o incluso 

multidisciplinariamente (p. 66). 

Entonces, la interdisciplinariedad aplicada en el campo de la educación tiene 

como objetivo implícito encontrar el diálogo de saberes, buscando no sólo sus 

puntos en común o donde estos se conectan, sino también su colaboración e 

intercambio de habilidades, métodos y conocimientos para la enseñanza – 

aprendizaje de una situación u objeto de estudio que no sería posible comprender y 

trabajar desde una sola área. 

La contextualización de la educación 

En el ámbito educativo, la contextualización involucra la utilización del 

entorno como herramienta pedagógica para propender la conexión del conocimiento 

y la realidad de los estudiantes, de tal manera que la contextualización educativa va 

más allá de un mero proceso de enseñanza – aprendizaje superficial de una 

determinada área, permitiendo que el conocimiento no solamente se desarrolle 

desde el contexto en que se desenvuelve el individuo, sino que posibilita la 

consideración de otros contextos, analizando discrepancias y similitudes. 

Para lo cual, Batalloso y Moraes (2020) consideran que “Contextualizar 

educativamente implica establecer un proceso permanente de diálogo con la 

realidad natural y social, al mismo tiempo que se garantiza ese diálogo en el seno 

de las organizaciones educativas, de las aulas y de los propios docentes como 
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profesionales que enseñan y aprenden en cuanto que se desarrollan plenamente 

como personas” (p. 576). 

Por otro lado, Chibás (2020) explica que un modelo educativo contextualizado 

agrupa estrategias pedagógicas centradas en los estudiantes, que finalmente tienen 

como propósito la adopción de valores y principios humanos, culturales y sociales 

que están directamente vinculados con el contexto en el que los alumnos se 

desenvuelven. 

Entonces, la educación basada en el mundo real brinda al estudiante una 

gama de posibilidades para interactuar, crear, innovar e inventar a través de 

experiencias concretas y situaciones sociales que facilitan tanto el pensamiento 

abstracto, como el aprendizaje significativo (Rodríguez et al., 2018). 

Por último, es importante reconocer que en una educación contextualizada el 

currículo no se limita meramente a un conjunto de teorías y conceptos, sino que 

también supone la habilidad de aplicar esos contenidos en la resolución de 

problemas presentados en situaciones de la vida cotidiana. Castro, (2022). 

La formación integral 

Pensar en una educación integral sugiere considerar a los individuos, tanto 

en su diversidad de pensamiento, como en las dimensiones del ser mismo. La 

diversidad en los estudiantes que se tienen en los colegios hoy en día, a través de la 

globalización y migraciones de personas alrededor del mundo por diversas razones, 

ha dado lugar a la conjugación de diferentes maneras de mirar el mundo en las 

aulas de clases, para lo cual se hace pertinente un currículo enfocado en una 

educación o formación integral que permita el desarrollo pleno en sus dimensiones: 

social, espiritual, cognitiva, física, emocional, entre otras, desde la diferencia. 
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En este mismo sentido, es importante recalcar que en una sociedad 

cambiante, es esencial brindar una educación completa y versátil que propenda al 

progreso de la individualidad, de tal modo que se promueva el desarrollo personal 

en su totalidad, su independencia, su interacción social y la capacidad de convertir 

en valores los elementos que contribuyen a su mejora. (UNESCO, 2008). 

No obstante, Alonzo, D. et al (2016). Plantean que “la formación integral 

promueve el crecimiento pluridimensional del ser humano, desarrollando en ellos 

todas sus características, condiciones y potencialidades para lograr su realización 

plena como hombres y mujeres” (p. 110). 

Por otro lado, “la formación integral implica, por tanto, reconocer esas 

capacidades en el estudiante, y fomentar su convivencia con el entorno en 

congruencia con una personalidad reflexiva, crítica, sensible, creativa y responsable, 

tocando las dimensiones que como sujeto social le son inherentes” (Pensado et al., 

2017: 14). 

Tipos de transversalidad curricular 

La transversalidad curricular no ha sido abordada desde sus tipos 

propiamente dichos, sin embargo, diversos autores tales como: Reyábal, M. y Sanz, 

A. (1995), Ferrini, (1997), Morón, J. (1997), Yániz y Villardón, (2006), Fernández, O. 

et al (2008), Villaseñor, (2009), Guillen, D. y Cuevas, L. (2010), Duque, (2019) y 

CEPAL, (2020), a través de sus trabajos preceden o dejan en evidencia la 

necesidad de proponer y caracterizar los diferentes tipos de transversalidad. Sin 

embargo, en los currículos de diversos países, a nivel de educación media, se ha 

adoptado la incorporación de ejes transversales que redundan en temáticas tales 

como: la educación para la paz, educación vial, igualdad de oportunidades, 

educación al consumidor, educación multicultural, educación sexual y reproductiva, 
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educación para la protección del medio ambiente, entre otros, que han sido 

considerados temas de gran trascendencia para ser abordados en los currículos. 

Reyábal y Sanz (1995). Por otro lado, a nivel de educación superior, aunque 

también se da la incorporación de algunos de los ejes transversales anteriormente 

mencionados, también se da la incorporación de valores, competencias y 

perspectivas como tópicos integradores de currículo. 

En relación a lo anterior, para hablar de los diferentes tipos de transversalidad 

curricular, vale la pena aclarar que existe un “principio didáctico de la trasversalidad 

curricular”, el cual no solamente se enfoca en ciertas temáticas consideradas ejes 

transversales por su misma naturaleza, sino que considera cualquier temática como 

susceptible a transversalizar desde la integración de contenidos, métodos y 

enfoques, por ejemplo: en el caso de la educación superior, al hacer la integración 

de contenidos, implica abordar un mismo tema desde diferentes disciplinas, es 

decir, en un curso de historia se puede abordar el tema de la Revolución Francesa 

desde la perspectiva de la historia, la perspectiva de la filosofía y la perspectiva de 

la política. Por otro lado, la integración de métodos implica utilizar diferentes 

métodos de enseñanza para abordar un mismo tema, es decir, en un curso de 

matemáticas se puede utilizar el método de resolución de problemas, el método de 

investigación y el método de trabajo en equipo. Por último, la integración de 

enfoques implica abordar un mismo tema desde diferentes perspectivas, es decir, 

en un curso de literatura se puede abordar el tema de la novela desde la perspectiva 

estética, la perspectiva ética y la perspectiva social (Duque, 2019). 

Entonces, la naturaleza de un currículo transversalizado también implica que 

este sea flexible, dinámico tanto desde el abordaje de la temáticas o ejes 

trasversales per se, como también desde sus métodos, perspectivas y enfoques que 
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le confieren su principio didáctico, no obstante, al analizar estos ejes transversales y 

principio didáctico se propone en el presente artículo caracterizar los diferentes tipos 

de trasversalidad curricular como se presentan a continuación: 

Transversalidad curricular temática 

En este tipo de transversalidad curricular, mayormente aplicada en educación 

básica y media, se constituyen los denominados “ejes de transversalidad curricular”, 

que conforman amplias temáticas, líneas o áreas que abordan problemáticas y 

asuntos significativos interconectados de cuestiones que han sido históricamente 

centrales en las inquietudes de los movimientos sociales y que han sido adaptadas 

por colectivos de innovación educativa para su incorporación en la estructura 

curricular (Villaseñor, 2009). En paralelo a lo anterior, los ejes de transversalidad 

curricular han sido desarrollados desde tres grandes temáticas: la social, la 

ambiental y la salud, dando lugar a diferentes proyectos transversales en algunos 

casos obligatorios para diferentes países, en este sentido, a continuación se 

presentan los diferentes ejes transversales y su temática a la cual se encuentra 

relacionada.  
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Tabla 24. Ejes de transversalidad curricular 

Eje Temática 

Educación para la paz 

Social 

Educación vial 

Educación para la igualdad de 
oportunidades 

Educación para la igualdad de género 

Educación al consumidor 

Educación en derechos humanos 

Educación multicultural 

Educación para la protección del medio 
ambiente 

Ambiental 

Educación sexual y reproductiva 

Salud 

Educación para la salud 

Fuente: propia. 

En resumen, la transversalidad curricular temática centra su trabajo desde el 

abordaje de problemáticas contextualizadas y propias de las temáticas social, 

ambiental y de la salud, en una labor mancomunada de fusión o colaboración 

interdisciplinaria, es decir, que se atraviese e hile el currículo institucional, y de esa 

manera tener una perspectiva más amplia para su resolución. 

Transversalidad curricular de competencias 

Este tipo de transversalidad curricular, también llamada competencias 

transversales, competencias genéricas o soft skills, mayormente trabajadas en la 

educación superior, están orientadas al desarrollo de habilidades en todas las áreas 

del conocimiento para preparar a los estudiantes de forma integral, de modo que 

estas competencias se distinguen por su carácter básico común y su extensa 
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versatilidad, reconocidas como un componente esencial de la formación y el perfil 

profesional característico de la mayoría de programas educativos y que incluyen una 

serie de habilidades, cognitivas, metacognitivas, conocimientos instrumentales y 

actitudes (Yániz y Villardón, 2006). 

En este mismo orden de ideas, según el análisis de varios estudios que hace 

las Naciones Unidas, sobre “Educación, juventud y trabajo - Habilidades y 

competencias necesarias en un contexto cambiante”, se encontró que los países de 

Latinoamérica a través de sus ministerios de educación, brindan las pautas de 

trabajo para el desarrollo de las competencias transversales que se imparten en las 

diferentes instituciones de educación media y superior para proporcionar 

ciudadanos idóneos que puedan responder a los desafíos del mercado actual. 

Aunque se utilizan diferentes términos y nomenclaturas para nombrar las 

competencias transversales, que difieren según los sistemas educativos de país a 

país, todas apuntan al desarrollo de tres competencias curriculares principales: las 

socioemocionales, las cognitivas - metacognitivas y las físicas, estas a su vez están 

asociadas a las habilidades, que terminan concretándose en indicadores CEPAL, 

(2020). Como se presenta a continuación: 

Tabla 25. Competencias transversales 

Competencias Habilidades Indicadores 

Socioemocionales 

Comunicación 

Negociación, manejo de 
la información, diseño de 

producto para una 
audiencia en específico. 

Colaboración 

Empatía, liderazgo, 
trabajo colaborativo, 

compartir 
responsabilidades. 
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Competencias Habilidades Indicadores 

Autonomía 

Resiliencia, flexibilidad, 
adaptabilidad, 

autoevaluación de 
estrategias, 

perseverancia, 
autorregulación, apertura 

y sensibilidad a 
problemas. 

Cognitivas - 
metacognitivas 

Aprendizajes (habilidades 
complejas). 

Pensamiento crítico / 
creativo, solución de 
problemas, toma de 

decisiones y 
conclusiones, aprender a 

aprender. 

Aprendizaje (habilidades 
básicas). 

Lectoescritura, aritmética, 
materias. 

Alfabetización digital. 
Solución de problemas 

con tecnología. 

 
Físicas 

Uso de dispositivos Manejo e implementación 
de herramientas y 

dispositivos. Manejo de herramientas 

Fuente: basado en: Educación, juventud y trabajo - Habilidades y competencias 

necesarias en un contexto cambiante CEPAL, (2020). 

Así como la transversalidad temática responde al tratamiento de tópicos 

históricamente abordados por movimientos y necesidades sociales, la 

transversalidad curricular por competencias surge de la insuficiencia de habilidades 

concretas de la población ante los desafíos a nivel laboral que se enfrentan en la 

actualidad, entonces, el trabajo de esta última consiste en la incorporación curricular 

de problemáticas propias de las competencias transversales (socioemocionales, 

cognitivas – metacognitivas y físicas), aprovechando así los diferentes métodos, 

procedimientos y perspectivas propios de las distintas disciplinas para potenciar su 

aprendizaje significativo en los estudiantes y la resolución de dichas problemáticas. 
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Transversalidad curricular de valores 

La transversalidad curricular de valores implica la promoción de valores 

fundamentales en todas las áreas del currículo, con el objetivo de abordar 

problemáticas que permitan inculcar principios éticos y morales en los estudiantes 

para la sana convivencia, es decir que la transversalidad curricular de valores 

supone el fomento de experiencias vinculadas con la realidad social y cultural. En 

esta los estudiantes establecen un vínculo emocional con sus pares, donde se 

asumen roles de ayuda, colaboración, aliento, generosidad, necesidad de compartir 

y de postergar recompensas inmediatas en beneficio de los demás, así también, se 

asignan responsabilidades y se le permite tomar decisiones que tengan que ver con 

la justicia y la injusticia, lo correcto e incorrecto en relación con los demás. De esta 

manera, se contribuye al desarrollo del razonamiento moral y la conducta prosocial. 

Fernández, O. et al (2008). 

Por otro lado, Guillen, D. y Cuevas, L. (2010) sugieren que en este tipo de 

transversalidad curricular deben definirse una serie de valores básicos, vitales que 

deberán tener un seguimiento a través de una buena parte del Plan de Estudios, así 

también demanda entonces un trabajo concertado en equipo donde estén reflejados 

no sólo el acuerdo del colectivo de docentes sino su extensión a la familia, la 

comunidad y las diferentes instituciones (p.72). 

No obstante, dentro de los valores que se pueden definir en un currículo 

transversal se destacan los siguientes cinco tipos: valores físico – corporales (hacen 

referencia al desarrollo armónico del cuerpo y su salud), valores intelectuales (hacen 

referencia a los hábitos y técnicas de trabajo intelectual), valores sociales (se 

refieren a la convivencia, la tolerancia, el respeto, entre otros), valores estéticos (se 

refieren a la sensibilidad estética y expresividad personal) y valores afectivo – 
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caracterológicos ( hacen referencia a la autoestima, autonomía, responsabilidad 

entre otros). Morón, J. (1997). 

En síntesis, es importante reconocer que estos tres tipos de transversalidad 

curricular (temática, de competencias y de valores), no están desvinculadas en lo 

absoluto, es decir que cuando haya la intencionalidad o necesidad de aplicación de 

una, se podrían alternamente desarrollar las otras, como por ejemplo: al 

implementar la transversalidad de un currículo con una temática o problemática 

ambiental, se podrían desarrollar competencias socioemocionales de trabajo 

colaborativo en los estudiantes, al mismo tiempo que se avocan valores sociales 

como la tolerancia y el respeto, es decir, que en la transversalidad curricular “se 

constituye, entonces, en fundamentos para la práctica pedagógica, al integrar los 

campos del ser, el saber, el hacer y el convivir, mediante conceptos, 

procedimientos, valores y actitudes que orientan la enseñanza y el aprendizaje” 

(Botero, 2006: 52). 

Modelos didácticos que se adaptan a la transversalidad curricular 

Como ya se ha dicho anteriormente, la transversalidad curricular tiene su 

propia naturaleza, en la cual se integran a los currículos de los diferentes niveles de 

educación, problemáticas propias de temas sociales, ambientales, de salud; 

competencias socioemocionales, cognitivas y físicas; y valores que van desde lo físico 

hasta lo afectivo, en un trabajo interdisciplinar, contextualizado, que ayuda a brindar 

una educación integral para los estudiantes, de tal manera que estos generan aportes 

a las necesidades y desafíos de la sociedad. Entonces, al llevar este tipo de educación 

al aula, es necesario vincularla con didácticas acordes a dicha naturaleza, es decir 

emplear didácticas que sean los suficientemente flexibles y que permitan el acceso 
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de las características propias de la transversalidad curricular. Entre este tipo de 

didácticas tenemos 

Modelo de enseñanza basado en proyectos 

El modelo de enseñanza basado en proyectos, también llamada proyectos 

formativos, consiste en un conjunto coordinado de acciones destinadas a abordar 

una o más problemáticas del contexto, ya sea personal, familiar, social, laboral – 

profesional, ambiental – ecológico, cultural, científico, artístico, deportivo, entre 

otros, y su objetivo es cultivar al menos una competencia, mientras se alcanza un 

resultado tangible (evidencia). Tobón. (2013). 

Por otro lado, la metodología del aprendizaje basado en proyectos se 

desarrolla en una didáctica de 10 pasos, estos son: Punto de partida (donde se 

define el tema principal, los presaberes y preguntas guiadoras del trabajo), 

Definición de equipos de trabajo, Definición del producto final (donde se determinan 

objetivos y metas), Organización y planificación (donde se asignan los roles, se 

definen tareas y tiempos de manera transversal), Recopilación de información: 

(donde a partir de los conocimientos previos y revisión de objetivos se hace la 

introducción a nuevos conceptos y búsqueda de información), Análisis y síntesis 

(donde a partir de la información recopilada, se hace una puesta en común para la 

resolución de las problemáticas y toma de decisiones), Producción (donde se da la 

puesta en práctica de los conocimientos a través del desarrollo y ejecución de un 

producto final), Presentación del proyecto (donde se da la preparación, exposición y 

defensa de del producto final), Respuesta colectiva a la pregunta inicial (donde se 

reflexiona sobre la experiencia dando respuesta a las preguntas planteadas) y por 

último, Evaluación y auto evaluación. (Ayerbe, 2021). 
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Las características del modelo de enseñanza basado en proyectos permiten 

vislumbrar su adaptabilidad al manejo de diferentes problemáticas desde un método 

organizado que permite su desarrollo de manera interdisciplinar en una 

determinación, búsqueda y alcance de objetivos y resultados que se muestran a 

través de un material concreto, dichas características no difieren en lo absoluto con 

el carácter integrador de la trasversalidad curricular para el abordaje de 

problemáticas contextuales. 

Modelo de enseñanza - aprendizaje basado en la resolución de problemas 

Entendiendo los procesos de transversalidad curricular y su contextualización 

educativa, se podría aseverar que uno de los modelos didácticos que mejor se 

ajusta a estas particularidades, es el modelo de enseñanza basado en resolución de 

problemas que defienden Lopes y Costa (1996) en su artículo “Modelo de 

Enseñanza - Aprendizaje Centrado en la Resolución de Problemas: 

Fundamentación, Presentación e Implicaciones Educativas” definiéndolo de la 

siguiente manera: 

Es un proceso interactivo entre profesor y estudiantes, con tareas y textos 

problemáticos, sin poner en segundo plano los conceptos, las experiencias y el 

lenguaje que son parte de los contextos problemáticos <tareas - problema y 

problemas> para la construcción del conocimiento procedimental y conceptual 

(Lopes y Costa, 1996: 46). 

Lopes y Costa (1996) proponen que el enfoque de enseñanza – aprendizaje 

basado en la resolución de problemas brinda a los maestros la posibilidad de 

diseñar estrategias adaptadas a sus unidades didácticas siguiendo las etapas o 

fases desarrolladas a continuación: 
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• Presentación de la situación problema: en esta etapa se les presentan los 

contextos problemáticos a través de situaciones relevantes y significativas para 

los estudiantes, entonces estos contextos problemáticos les despierta su 

interés y motivación, conectándolos con situaciones de la vida real. 

• Análisis de la situación problema: aquí los estudiantes deben identificar y 

comprender claramente los conceptos inherentes a la problemática presentada 

y de esa manera tener elementos suficientes para emisión de hipótesis y 

objetivos a alcanzar. 

• Búsqueda y selección de estrategias: los estudiantes deben explorar diferentes 

enfoques y estrategias para poder abordar las situaciones problemáticas 

planteadas, de tal manera que se alimenta la creatividad y el pensamiento 

crítico para encontrar soluciones adecuadas. 

• Desarrollo y aplicación de soluciones: los estudiantes trabajan en la 

elaboración y aplicación de las soluciones propuestas en la etapa anterior, en 

esta etapa se propende a la colaboración e interacción entre los estudiantes, 

así como la toma de decisiones informadas y razonadas. 

• Reflexión y evaluación: después de haber implementado las soluciones, los 

estudiantes deben reflexionar sobre el proceso y evaluar los resultados 

obtenidos, en esta etapa se fomenta el análisis y la metacognición. 

• Formalización de conceptos y conocimientos: a lo largo del proceso de 

resolución de problemas, los estudiantes reconocen, desarrollan y formalizan 

conceptos y conocimientos relevantes que les permiten su aplicación en otros 

contextos. En esta etapa se consolida el aprendizaje significativo. 



Murillo, J. (2024). La naturaleza y didáctica de la transversalidad curricular: desafíos para la educación del siglo 
XXI. En Innovación Educativa en América Latina. UFASTA (Zapico Comp.) (133-163) 

154 
 

En este mismo sentido, pero de manera más concreta, Perales (1998) 

organiza las etapas de la enseñanza – aprendizaje por resolución de problemas de 

la siguiente manera: 

• Información previar: en esta etapa se proporcionan a los estudiantes la 

información necesaria para que puedan contextualizar las problemáticas que 

serán estudiadas, esto se logra mediante la lectura de enunciados y anotación 

de posibles interpretaciones acerca de los mismos. 

• Elaboración de un plan de resolución: durante esta fase se realiza un 

reconocimiento de los diferentes aspectos relacionados con la problemática 

planteada en la fase anterior, para lo cual se presenta la información inherente 

a la problemática, se establecen hipótesis y se describen los conceptos 

implicados. 

• Resolver el problema: aquí se busca generar posibles soluciones a las 

problemáticas mediante el desarrollo de conocimientos conceptuales y 

procedimentales. 

• Revisión del proceso: esta fase se enfoca a verificar el impacto del proceso 

seguido en la resolución de la problemática, aquí se utilizan ecuaciones, 

cálculos matemáticos y se consideran soluciones alternativas. 

Como se mencionó previamente, el enfoque basado por la resolución de 

problemas se ajusta al trabajo conjunto entre diversas áreas del saber, esto significa 

que se facilita la integración de las problemáticas de un contexto especifico, a la vez 

que se desarrollan y formalizan conceptos mediante etapas o tareas que pueden ser 

organizadas de manera transversal para un proceso de enseñanza – aprendizaje 

interdisciplinar y colaborativo. 
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Desafíos y oportunidades de la transversalidad para la educación del siglo XXI 

Concebir una escuela que permita preparar individuos capaces de afrontar 

los problemas y desafíos de la sociedad del siglo XXI, no está ligada a un enfoque 

curricular restringido o limitado, sino que requiere una transformación integral y de 

conjunto de la educación y la escuela, de tal manera que se superen dificultades 

tales como: el arraigo cultural y profesional de la hiper – especialización de 

contenidos de la educación, sin tener en cuenta otros campos o planteamientos 

formativos, también se hace necesario superar la estructura rígida organizacional de 

tiempos y espacios en la escuela, que no permiten la vinculación de nuevas 

estrategias educativas que se salen de dichos parámetros. 

Entender el mundo de una manera global y compleja implica, lógicamente, 

entender la complejidad del ser humano, de la condición humana, en todas sus 

dimensiones, física, biológica, psíquica, cultural, social e histórica. Pero esa 

perspectiva está, asimismo, ausente de la actual educación, estructurada –según 

propósitos culturalistas heredados de la tradición decimonónica- en disciplinas no 

sólo separadas, sino que generalmente se ignoran entre ellas. Así que una 

educación para el futuro tendría que restaurar esa unidad compleja de lo humano, 

en sus múltiples dimensiones. (García, F. y Fernández, N. 2008, p 7). 

En este sentido, la transversalidad curricular surge para entender las 

dinámicas y demandas del mundo global y complejo en el siglo XXI, donde han 

emergido diversidad de temáticas de gran importancia para atender, desde el 

entendimiento de las relaciones de mismo ser humano en sus dimensiones, como 

también el entendimiento de su contexto y la naturaleza a partir de una visión local 

como global, es necesaria una formación que permita la conjugación de todos estos 

elementos. Aunque esta perspectiva tiene el potencial de revolucionar la forma en la 
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que se enseña y aprende, sugiere la superación de desafíos en torno a la educación 

como se está llevando a la práctica el día de hoy en la mayoría de las instituciones 

en los diferentes niveles de educación. 

Desafíos de la aplicación de la transversalidad curricular 

Uno de los desafíos que se destaca de manera crucial a la hora de la 

implementación de la transversalidad curricular, es la formación docente, ya que los 

maestros deben comprender cómo integrar eficazmente los temas, competencias o 

valores que se van a transversalizar en sus clases, así como la manera en que se 

van a diseñar y ejecutar actividades que redunden en la resolución de problemas 

contextuales, además de la evaluación de las habilidades resultantes del proceso, 

adaptando sus métodos pedagógicos para fomentar un aprendizaje más activo en 

los estudiantes. 

Así también, un aspecto clave de la formación docente en la transversalidad 

curricular es el desarrollo de estrategias de enseñanza que promuevan la 

interdisciplinariedad, es decir que los educadores deben aprender a identificar 

conexiones y sinergias entre diferentes temas y materias, creando oportunidades 

para que los estudiantes identifique cómo los conceptos se relacionan entre sí en 

contextos del mundo real, lo cual implica una inversión de tiempos y recursos en el 

desarrollo de enfoques pedagógicos más flexibles y holísticos. Murillo, H. y 

Martínez, L. (2018). 

Como segundo desafío de la aplicación de un enfoque trasversal en el 

currículo, está la complejidad del diseño curricular o su adaptación al currículo, ya 

que la integración de temas, valores y/o competencias transversales implica una 

planificación rigurosa y meticulosa desde un enfoque interdisciplinario que resulta en 

la creación de programas de estudios más intrincados y complejos, además, los 
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educadores deben equilibrar las necesidades de abarcar contenidos tradicionales y 

la inclusión de elementos nuevos, de tal manera que no se aumente 

innecesariamente la carga de trabajo y la complejidad de la planeación. Jauregui, 

(2018). 

Entonces, para superar el desafío de la adaptación de la transversalidad 

curricular se deben tener en cuenta, entre otras cosas los siguientes aspectos clave: 

identificar los temas, habilidades o competencias adecuados para transversalizar en 

el currículo, a través de un análisis de objetivos educativos, necesidades específicas 

de los estudiantes y demandas del entorno; una vez identificados estos, es 

necesario integrarlos al currículo existente, lo cual requiere de un reajuste de las 

estructuras curriculares tradicionales, donde los educadores y equipo de diseño 

curricular determinan la manera de cómo se integran estos nuevos contenidos en 

los diferentes niveles y áreas de estudio, reconociendo y aprovechando las posibles 

interconexiones temáticas; dicha integración debe hacerse de manera coherente, 

entonces el equipo de diseño debe asegurarse que los temas trasversales estén 

interconectados de manera lógica y progresiva, siguiendo el modelo de enseñanza 

que más se ajuste a las dinámicas institucionales; por último, afrontar este desafío 

implica la comunicación estrecha entre diseñadores curriculares, planta docente, 

administradores y expertos en educación para generar espacios de reflexión e 

intercambio de ideas a medida que se desarrolla el diseño curricular. 

Otro reto importante en la implementación de la transversalidad curricular es 

la evaluación de aprendizaje, dado que esta ya no se centra en la memorización de 

datos o replicación de la información, sino que se requiere medir las competencias o 

capacidad que tienen los estudiantes para aplicar los conocimientos y habilidades 

en situaciones del mundo real y de contexto. Es decir, que los docentes se ven 
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abocados a desarrollar y diseñar métodos de evaluación más eficientes para 

capturar la complejidad de las habilidades transversales, entonces las evaluaciones 

deben reflejar la manera que tienen los estudiantes de resolver problemas, 

comunicarse efectivamente colaborar y tomar decisiones informadas y en contextos 

relevantes. Chibas, T. y Seceta, Z. (2018). 

Lo anterior significa que los instrumentos de evaluación utilizado 

tradicionalmente tales como exámenes escritos, son insuficientes en este tipo de 

enfoque educativo, ya que demanda una educación continua, formativa y de 

retroalimentación, con herramientas de evaluación que podrían involucrar, creación 

de proyectos, presentaciones, debates, simulaciones, portafolios, ente otros que 

permitan mostrar la práctica de las competencias y valores adquiridos por los 

estudiantes. 

Para terminar, el último desafío que implica la aplicación de la transversalidad 

curricular es la gestión del tiempo, dado que los programas o planes de estudio 

están sujetos a restricciones del tiempo, para poder introducir elementos 

trasversales al currículo, se podría amenazar con la cantidad de tiempo disponible y 

destinado para el desarrollo de las meterías convencionales, además que si se 

priorizan los contenidos disciplinarios existentes, se podría limitar el alcance y la 

efectividad de este enfoque innovador, por tanto los docentes deben encontrar un 

equilibrio adecuado entre las materias tradicionales y los temas trasversales 

evitando la sobre carga curricular. 

Conclusiones 

La transversalidad curricular posee su propia naturaleza que le confieren sus 

definiciones, conceptos relacionados y tipos, permitiendo a modelos didácticos, tales 

como: enseñanza por resolución de problemas y aprendizaje basado por proyectos, 
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adherirse a sus dinámicas, sin embargo, es importantes saber que según las 

necesidades institucionales se podrían aplicar otros modelos de enseñanza como 

los son: el aprendizaje cooperativo, aprendizaje servicio, aprendizaje basado en 

competencias, entre otros, que también se adhieren a los procesos de 

transversalidad curricular, no obstante, es necesario que cumplan con la 

incorporación de problemáticas contextuales al currículo. 

Aunque la transversalidad curricular es un enfoque apropiado para atender 

las necesidades y problemáticas que se afrontan a nivel educativo en la sociedad 

diversa, cambiante y globalizada del siglo XXI, también es cierto que para su 

aplicación en las instituciones de los diferentes niveles educativos, se enfrenta a 

retos y desafíos desde la formación docente, la adaptación del currículo, la 

evaluación del aprendizaje y la gestión del tiempo, que de ser sobre pasados, 

podrían generar oportunidades educativas en los estudiantes tales como: el 

desarrollo de habilidades y competencias, promoción de valores y ciudadanía activa, 

contextualización del aprendizaje y estimulación de la creatividad.  
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Introducción 

 Actualmente en Colombia muchas instituciones cuentan con aulas 

multigrado, donde podemos encontrar estudiantes desde grado preescolar a quinto, 

esto quiere decir que los chicos son de diferentes edades, llevando al docente a 

enfrentarse a desafíos educativos. Hasta el momento no existe un método 

pedagógico específico que permitan al docente trabajar los distintos niveles 

educativos de manera inclusiva. Y muchas de estos desafíos son debido a la 

limitación que hay con los recursos y la mayoría son del contexto rural con 

características y aspectos que encierran la realidad de las aulas multigrados: 

• La diversidad de niveles, 

• Limitación de recursos, 

• Atención a través estrategias creativas, 

• Flexibilidad en la planificación curricular 

Y la poca formación docente en estrategias didácticas para el trabajo en 

aulas multigrado. 

Aunque las características pueden variar según el contexto y las políticas 

educativas de un país, pero al final todas las aulas multigrado sin importar el país 

donde se encuentre tienen las mismas similitudes en especial las expuestas 

anteriormente. Claro está que en muchas partes del mundo la época de pandemia 

obligo a los gobiernos a implementar enfoques pedagógicos innovadores 

especialmente en la zona rural o de difícil acceso. 

Por otro lado, muchos autores han considerado la transversalidad durante la 

impartición de la clase, debido a que tiene un papel importante y trascendente en el 

desarrollo de habilidades de aprendizaje integral de poder incentivar a los 

estudiantes a ser más cooperativos y utilizar la creatividad en sus actividades. 
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 Estos escritores incluyen: 

Busca aplicar estrategias que apunten al mejoramiento de las practicas 

pedagógica en las aulas multigrados. (Victoria, 2022) 

Muestra como la transversalidad es importante para que los estudiantes 

construyan sus propios conocimientos interactuando con su entorno, utilizando la 

teoría constructivista. (D.O, 2015) 

Centro su investigación mostrando como la transversalidad favorece el 

aprendizaje significativo en la educación rural en Colombia, Brasil y Mexico. (B.R, 

2017) 

Investigan sobre la educación rural en Colombia especialmente para mejorar 

la enseñanza en las comunidades que han vivido el posconflicto. (Triana, 2018) 

Estudia la caracterización filosófica, didáctica, psicopedagógica y 

metodológica del proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas matemática 

y ciencias naturales; para articula la interdisciplinariedad en la educación primaria. 

(Lorente, 2018) 

Analiza y cuestiona si el modelo de secuela rural multigrado puede aplicarse 

a otro entorno. (Abós, 2015) 

Esto quiere decir, que la transversalidad se convierte en una estrategia 

didáctica que busca adaptar e integrar diferentes áreas del conocimiento y 

habilidades en un tema central a través de una planificación o desarrollo de 

estrategias efectivas que permitan una educación de calidad. 

En este capítulo se hará un análisis de distintos autores que han abordado la 

transversalidad como un elemento esencial en el aprendizaje significativo, donde se 

abordan temáticas como las necesidades de los estudiantes, el aprendizaje 
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colaborativo,  el fortalecimiento de habilidades como la comunicación, resolución de 

problemas, la creatividad, el uso de recursos tecnológicos y el pensamiento crítico.  

Por otra parte, todo el artículo profundiza en los planteamientos y resultados 

de algunos autores para comprender la importancia y el impacto de la 

transversalidad en biología, especialmente en las zonas rurales, acerca a los 

estudiantes a la realidad y enriquecer la resolución de problemas matemáticos, 

conectándolos con el entorno, y así experimentar y explorar. 

Además, el aprendizaje significativo es, según el teórico estadounidense 

David Ausubel, “un tipo de aprendizaje en que un estudiante asocia la información 

nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en 

este proceso”. Es decir,” la estructura de los conocimientos previos condiciona los 

nuevos conocimientos y experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran 

aquellos. Este concepto y esta teoría se sitúan dentro del marco de la psicología 

constructivista”. (https://webdelmaestrocmf.com/portal/que-es-el-aprendizaje-

significativo-definicion-caracteristicas-y-ejemplos/ , 2019) 

Metodología 

El presente capítulo está apoyado en una investigación documental donde se 

busca analizar y recopilar literatura académica basada en la transversalidad en las 

aulas multigrado a través de la integración de la Biología y las matemáticas. Incluso 

como esta favorece la relación de los nuevos conocimientos con la experiencia 

práctica de su entorno. 

El proceso de información se realizó en diferentes bases de datos 

académicos, bibliotecas, revista y libro digitales, utilizando términos como 

“transversalidad”, “Aulas multigrado”, “Practicas pedagógicas en aulas multigrado”, 

entre otras. Más tarde se realiza un análisis considerando la pertinencia del tema. 
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Los trabajos son artículos, tesis y libros que abordan la transversalidad en 

aulas multigrado y la relación con el aprendizaje significativo. Muchos de las 

observaciones que hay en los trabajos tienen temas y autores parecidos. Así mismo 

se hizo diferencias y vínculos entre los distintos textos revisados para así tener una 

visión integral y actualizada de cómo se está trabajado la transversalidad en áreas 

como Biología y Matemática, no solo en Colombia sino en varias partes del mundo 

como Estados Unidos, Canadá y Australia y porque se ha convertido en una 

estrategia importante para el trabajo en aulas multigrado. 

Al finalizar se realizan algunas recomendaciones y observaciones para tener 

en cuenta en futuras investigaciones del trabajo realizado sobre la transversalidad 

en aulas multigrado. 

Desarrollo 

Las aulas multigrado y la transversalidad 

Si definimos lo que son las aulas multigrado, podemos encontrar muchos 

autores, pero siempre hay muchas similitudes en la respuesta de todos ellos. Es una 

agrupación donde comparten condiciones de aula alumnos de diferentes edades. 

Una combinación de dos o más grados en misma clase (Hargreaves, 2001). De 

igual forma en su artículo sobre la evaluación del aprendizaje en aulas multigrado, 

este investigador afirma buscar: 

• En su trabajo, el docente tiene en cuenta las habilidades y conocimientos que 

tiene cada alumno. 

• Diseñar estrategias flexibles de evaluación e instrucción en aulas multigrado. 

• En la misma lección, se desarrolla la evaluación de tal manera que el alumno 

se centre en adquirir información de forma valiosa y eficaz. 



Flores, T. (2024). La transversalidad: integrando las ciencias exactas en las aulas multigrado. En Innovación 
Educativa en América Latina. UFASTA (Zapico Comp.) (164-186) 

171 
 

 Entonces  (Berry & Little, 2001)también produjo un artículo relacionado con 

las aulas de varios grados y llegó casi a la misma conclusión que Hargreaves; Por 

supuesto que hay algunas diferencias como: 

• La importancia de la lectura para el mal desempeño en las pruebas. 

• Uso de las TIC. Y finalmente, en el mismo orden, en el artículo “El aprendizaje 

y la escuela rural: la visión de la población estudiantil: en el que se indagaron 

las diferentes variables relacionadas con la percepción del aprendizaje, la 

motivación y las estrategias de aprendizaje en el contexto de las aulas 

multigrado. (Olivares, 2017) 

Ahora bien, las aulas multigrado presentan dificultades en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, debido a que los docentes se enfrentan a un grupo de 

estudiantes de diferentes edades y niveles educativos (0°-5°). En muchos países, 

incluido Colombia, el sistema educativo ha ampliado la educación, pero esto no 

significa que la calidad de la educación haya mejorado. Un ejemplo de aulas 

multigrado es en la institución educativa Román Chica Olaya están por debajo de la 

media nacional esto se puede evidenciar de manera puntual en los resultados 

históricos comprendidos entre 2017 y 2020 en el área de ciencias naturales. 

Tabla 26. Índice sintético de la calidad educativa básica primaria I.E Román Chica. 

Año Nivel 
Desempe

ño 
40% 

Progreso 
40% 

Eficiencia 
10% 

Ambiente 
escolar 

10% 
ISCE MMA 

2016 

I.E 2.13 0.51 0.83 0.76 4.22 4.53 

ET 2.13 0.62 0.93 0.74 4.43 4.70 

Nacional 2.42 1.32 0.95 0.74 5.42 5.24 

2017 

I.E 2.22 0.16 0.87 0.77 4.02 4.71 

ET 2.35 1.17 0.93 0.74 5.20 4.87 
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Fuente: Colombia Aprende. 

Y cuando hablamos de aulas multigrado, hay una gran disparidad en el 

rendimiento de los estudiantes, y eso se reflejó en la era de la pandemia, cuando las 

diferencias económicas y escolares eran muy importantes en el aprendizaje. 

Además, si miramos la situación del Perú, el Ministerio de Educación ha 

desarrollado nuevas políticas y estrategias, entre ellas la formación docente en 

relación con la transversalidad, ya que las regiones están lejanas, y se pretende 

mejorar la calidad de la enseñanza en los multigrados. Si bien algunos autores dan 

una definición de lo que son las aulas multigrado, reflejan la realidad, por ejemplo; 

las aulas multigrado representan una realidad educativa compleja donde los 

docentes tienen el desafío de atender a estudiantes de diversas capacidades y 

necesidades en un mismo espacio de aprendizaje (Rodríguez, 2004). 

Ahora bien en muchos textos se da una definición de lo que es la 

trasversalidad y su importancia en el entorno educativo tal es el caso donde se dice  

“la transversalidad y el constructivismo son dos conceptos pedagógicos que se 

relacionan entre sí, para lograr una educación más significativa e integrada con el 

entorno, y que la transversalidad es una estrategia valiosa para abordar la relación 

entre el docente, entorno y el estudiante, al igual que las distintas áreas del 

Nacional 2.52 1.44 0.94 0.75 5.65 5.40 

2018 

I.E 2.39 1.49 0.85 0.76 5.49 4.95 

ET 2.39 1.21 0.94 0.75 5.28 5.09 

Nacional 2.49 1.49 0.94 0.75 5.67 5.61 

 
I.E: institución 

educativa 
ET: ente territorial 

MMA: mejoramiento 
mínimo anual 
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conocimiento enriqueciendo el proceso educativo de manera significativa y critica” 

(Granja, 2015) 

Ahora bien, en otros países donde también existen zonas remotas o alegadas 

como en Colombia y Perú, y han implementado la trasversalidad integrando la 

Biología y las Matemáticas de manera positiva los distintos niveles de aprendizaje y 

necesidades con que cuentan las aulas multigrado tal es el caso de Estados Unidos, 

Canadá y Australia; y aunque los contextos varían según cada país busca algo en 

común en el trabajo educativo y es: 

Quieren que el estudiante aplique los conceptos en su entorno y a su vez 

realice la resolución de problemas matemáticos donde pueda analizar e interpretar. 

Realizar proyectos de investigación, donde el estudiante aborde los 

problemas de su entorno y pueda promover pensamiento crítico. 

Adaptar el currículo para trabajar los diferentes niveles para que trabajen de 

modo trasversal. 

Se invita al docente formarse para adquirir herramientas que le permitan 

crear estrategias en la planificación de actividades. 

Asimismo, algunos autores realizan comentarios similares con respecto a la 

trasversalidad, al contexto y al currículo de manera general teniendo en cuenta 

muchas investigaciones que ha realizado la UNESCO tal es el caso de la 

transversalidad se refiere a la integración de varios temas que tienen relevancia en 

la vida cotidiana de los estudiantes como (sociales, culturales, ambientales, éticos y 

morales (Granja, 2015). La integración curricular y la contextualización de 

contenidos permiten que los estudiantes establezcan conexiones entre los distintos 

temas y adquieran un conocimiento más profundo y aplicable a su vida diaria (Ávila, 

2017). En estos estudios comparativo se destaca la importancia de la educación 
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rural, su economía y población y como se vuelven significativas en la educación 

básica, media y profesional. 

También se destaca la importancia de la educación pública en un ambiente 

rural, donde el currículo debe estar basado en las necesidades y características del 

contexto de los estudiantes, la cual produce un impacto positivo en la calidad de 

vida de la comunidad. 

La integración de múltiples disciplinas 

La transversalidad integra diferentes áreas del conocimiento y al relacionar la 

biología con otras asignaturas, los estudiantes tienen una conexión más cerca de su 

entorno y a sus necesidades. La Matemática y las Ciencias Naturales en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. se enfatiza en la importancia de alcanzar un elevado 

nivel intelectual, moral, politécnico y laboral, físico y estético en el desarrollo de la 

personalidad de los estudiantes. (Lorente, 2018). Igualmente, otros autores dicen 

algo muy similar a lo anterior y es encontrar solución en la elaboración y aplicación 

de un procedimiento metodológico de interrelación cognitiva de las asignaturas 

Matemática y Ciencias Naturales, el que, a partir de un sistema de acciones, permite 

establecer relaciones didácticas que se evidencian en los ajustes curriculares. La 

significación social se facilita por situaciones de aprendizaje que logran modificar los 

modos de actuación de los alumnos, desarrollar valores, convicciones, habilidades, 

capacidades y transformar de manera gradual las cualidades psíquicas de la 

personalidad, con un pensar interdisciplinar, evidente desde el accionar didáctico-

metodológico de los docentes (Rubio, 2023). Desde este punto de vista podemos 

expresar que la transversalidad entre matemáticas y biología ayuda al estudiante a 

describir fenómenos naturales y resolución de problemas a través de la ilustración 

de datos y mostrando como se relacionan con el mundo real y la vida cotidiana. 
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Así mismo, “la enseñanza de las ciencias naturales debe integrar el contexto 

para fortalecer las habilidades de los estudiantes de acuerdo con esto, las diversas 

estrategias y metodologías, que los docentes utilizan para orientar las clases y para 

reflexionar sobre su práctica los llevan a mejorar su labor y a alcanzar un 

aprendizaje significativo en los educandos” (Angie Viviana Arango Martínez, 2021). 

 Este articulo aborda las ciencias naturales en el ambiente rural 

especialmente en aulas multigrado y enfoco su estudio en las aves del municipio de 

Toca, Boyacá, Colombia. Utilizando  el método de estudio de casos y conectando 

las diferentes áreas del conocimiento a través de la observación y el análisis; esto 

no solo permitió que los estudiantes aprendieran sobre las aves en su zona sino 

también desarrollaran habilidades en el cuidado del medio ambiente, formular 

preguntas y reflexionar sobre como cuidan ellos su entorno en general. 

Practicas pedagógicas 

Todo lo que tiene que ver con la practica pedagógica en las aulas multigrado 

se refiere a: los docentes deben adaptarse a las necesidades específicas de los 

estudiantes y promover el aprendizaje significativo y crítico (Victoria, 2022). Esto 

quiere decir que hay que aplicar diferentes estrategias didácticas innovadoras para 

atender las necesidades de los estudiantes. Igualmente, en el artículo de Gonzales 

– Viloria busca que el docente mantenga una reflexión crítica sobre su propia 

practica pedagógica para el desarrollo de sus competencias y así lograr un 

aprendizaje significativo. 

Este aprendizaje significativo se puede lograr cuando: La transversalidad 

emerge como una estrategia efectiva para atender la diversidad educativa, 

integrando contenidos y metodologías de diferentes disciplinas. En este artículo 

habla que con la pandemia se confirmó que la educación no solo es conocimiento y 
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habilidades, es también preservación del medio. Que la educación debe enfocarse 

en promover hábitos de vida saludable y sostenible, y con la transversalidad de 

contenidos se puede lograr esto empezando desde una formación bioética. 

Cuando se realizan las practicas pedagógicas de manera transversal se 

facilita la relación con nuevos conocimientos, se promueve la integración de varias 

disciplinas, se puede utilizar situaciones y contextos reales donde los estudiantes 

puedan relacionarse con experiencias cotidianas, usar problemas reales que se 

puedan abordar desde diferentes disciplinas y así desarrollar habilidades como el 

pensamiento crítico, la comunicación, el trabajo en equipo, esto hace que se 

enriquezca el aprendizaje significativo de los estudiantes, 

Otro es el aprendizaje activo, “con participación del alumno, donde la 

responsabilidad del aprendizaje depende directamente de su actividad, implicación y 

compromiso son más formativos que meramente informativos, generan aprendizaje 

más profundos, significativos y duraderos y facilitan la transferencia a contextos más 

heterogéneo (Fernández, 2006) 

Así mismo (Gutiérrez, 2011) cuando el proyecto de aula es una estrategia 

que vincula los objetivos de la pedagógica activa, el cambio conceptual, la formación 

hacia la autonomía y la interacción docente-alumno para la generación de 

conocimientos” En la elaboración del proyecto de aula, se vinculan los alumnos por 

la importancia del medio ambiente, para luego poder trabajar con los niños, con 

propósitos claros de ser proactivos ante la problemática ambiental que atraviesa la 

institución educativa. 

Edgar Morín expresa que el proyecto de aula es una estrategia y metodología 

que tiene por propósito principal movilizar las estructuras cognoscitivas del 

estudiante en un proceso autónomo e interactivo (Gutiérrez, 2011). 
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Ahora bien, existen varios tipos de estrategias didácticas en las ciencias 

naturales en especial la asignatura de la biología y entre ellos está el modelo por 

descubrimiento, un modelo que promueve al estudiante para aprenda por sí mismo, 

a través de un proceso de búsqueda y descubrimiento de la información. En este 

caso el estudiante se convierte en la figura activa e importante en su aprendizaje. 

Su máximo representante fue Jerome Bruner, y aunque es una teoría expuesta en 

1961, ha servido significativamente en diversas metodologías pedagógicas actuales 

como es el aprendizaje basado en proyectos, el enfoque constructivista y la 

resolución de problemas. 

“El aprendizaje por descubrimiento se puede aplicar a partir de tres métodos: 

Descubrimiento inductivo: implica la acumulación y ordenación de los datos 

para llegar a una nueva conclusión o generalidad. 

Descubrimiento deductivo: es la combinación y análisis de ideas generales 

con el objetivo de obtener definiciones específicas. 

Descubrimiento transducido: consiste en relacionar dos elementos o 

conceptos y destacar los aspectos en los que son iguales. 

Así mismo existen otras teorías que a pesar de su antigüedad siguen siendo 

fundamentales en el proceso de enseñanza aprendizaje y este es caso de la teoría 

ausbeliana o aprendizaje significativo y que ha dejado huellas en la educación y ha 

influenciado en varias estrategias de enseñanza aprendizaje. Aprendizaje 

significativo “proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o una nueva 

información con la estructura cognitiva de la persona que aprende de forma no 

arbitraria y sustantiva o no literal. Ausubel (1976, 2002). 

Y por último esta Modelo Por Investigación, este modelo pretende dar 

respuesta a los anteriores modelos, donde dicen que la construcción es una 
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producción social porque los científicos son sujetos sociales porque es desde el 

contexto donde se construye los conocimientos, y hay que tener en cuenta que el 

estudiante tiene conocimientos previos, y creador de sus propios conocimientos y 

saberes. (Stenhouse, 1984) 

Siguiendo con la practica pedagógica el Sistema educativo colombiano 

cuenta con unas directrices conceptuales, pedagógicas y didácticas para el diseño y 

desarrollo curricular en las diferentes áreas y asignaturas. Para el caso del área de 

Ciencias Naturales, los Lineamientos Curriculares, los Estándares Básicos de 

Competencias y los Derechos Básicos de Aprendizaje, constituyen un referente 

primordial con el que los docentes pueden orientar la enseñanza de la Biología en 

todos grados y niveles educativos. 

Según “los Lineamientos curriculares para el área de ciencias naturales y 

educación ambiental” con el propósito de señalar horizontes deseables que se 

refieren a aspectos fundamentales y que permiten ampliar la comprensión del papel 

del área en la formación integral de las personas, revisar las tendencias actuales en 

la enseñanza y el aprendizaje y establecer su relación con los logros e indicadores 

de logros para los diferentes niveles de educación formal. (MEN, 1998-2021, pág. 

44). Esto quiere decir que hay que llevar al estudiante a reflexionar como se 

relaciona con su entorno, y consigo mismo. 

En este mismo orden de ideas, los Estándares Básicos de Competencia en 

Ciencias “busca crear condiciones para que nuestros estudiantes sepan qué son las 

ciencias naturales, y también para que puedan comprenderlas, comunicar y 

compartir sus experiencias y sus hallazgos, actuar con ellas en la vida real y hacer 

aportes a la construcción y al mejoramiento de su entorno, tal como lo hacen los 

científicos. (MEN, 2004: 6) 
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Todas las estrategias que el docente pone en marcha en la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, y en la asignatura de Biología, según los Lineamientos 

Curriculares “deben estar orientadas hacia el logro de competencias en los 

estudiantes, tales como: 

Construcción y manejo de conocimientos: Capacidad de describir y/o explicar 

los fenómenos relacionados con los temas del área, utilizando conceptos claros y 

razonamientos lógicos en el contexto de una teoría científica holística, con 

argumentos sustentados en la comprensión científica de los mismos y no en su 

simple memorización. 

Capacidad investigativa: Plantear preguntas y transformarlas en problemas 

científicos; y, además, de asombrarse y obviamente de aventurar e imaginar 

respuestas mediante hipótesis sustentadas, diseñar y montar experimentos, realizar 

control experimental, confirmar sus teorías, falsearlas, construir otras nuevas o 

modificar las que ya posee y confrontarlas con las teorías científicas actuales. 

Curiosidad científica y deseo de saber: Expresar de diversas maneras sus 

deseos de abordar sistemáticamente los problemas o situaciones problemáticas de 

la vida cotidiana recurriendo a diversos métodos y fuentes de conocimiento científico 

(la experiencia directa, los libros y revistas, películas y videos, consultas a través de 

Internet, visitas a museos o centros especializados). 

Planteamiento y tratamiento de problemas prácticos: Cuando ante diversas 

situaciones problemáticas de la vida, es capaz de entenderlas en términos de un 

problema tecnológico y lo plantea en términos claros y comprensibles, pone en 

juego su pensamiento creativo, el gusto estético y las destrezas psicomotrices para 

proponer diversas alternativas mediante razonamientos que impliquen innovación, 
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descubrimiento, esfuerzo mental, aplicaciones prácticas y, en fin, todo aquello que le 

permita una mejor aproximación al problema. 

Conciencia ética: Cuando es capaz de realizar un trabajo de reflexión 

intencionada sobre la calidad y validez de las normas, valores, actitudes, métodos, 

procedimientos y acciones en general suyas o de su grupo social, tomando en 

cuenta sus consecuencias e impactos sobre la naturaleza y los demás seres 

humanos. 

Sinisterra (2014) presenta una concepción de las guías de aprendizaje desde 

la óptica de la planeación de clases “instrumento de planificación del aprendizaje, 

donde cada estudiante es considerado como un sujeto individual y colectivo” (pág. 

28) En esta concepción es clara la visión social e individual del estudiante, lo cual es 

clave para entender su cosmovisión y plantear un objetivo en la clase. Así mismo, 

esta autora plantea que “la guía es una propuesta para organizar y orientar el 

aprendizaje procesual, es una alternativa didáctica que fundamenta el potencial 

humano como otra de las acciones pedagógicas distintas a la reducción simple de 

una mera instrucción academicista” (pág. 32). Esta serie de visiones nos enmarcan 

la importancia del buen uso y desarrollo de las guías de aprendizajes donde la 

claridad en el objetivo de esta es un paso fundamental para su correcta 

implementación. 

De igual forma, en el articulo Las guías de aprendizaje: “el currículo que se 

define para la escuela primaria rural desde el modelo Escuela Nueva en Colombia” 

presenta una posición general del modelo educativo “Escuela Nueva” en Colombia 

especialmente en el entorno rural, donde dice    que este modelo  se originó para 

abordar los desafíos de la educación en la zona rural, especialmente en Multigrados 

,donde las Guías de aprendizaje funcionan como un currículo diseñado para 
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adelantarse a las necesidades de los estudiantes. sin embargo, estas Guías están 

obstruyendo las verdaderas necesidades en la enseñanza de los multigrados, que 

es desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes (Cadavid Roja, 2021). 

Desafíos de la educación rural 

Desde la ruralidad la educación enfrenta varios desafíos y varios autores han 

hecho estudios sobre esto entre ellos tenemos que “la educación enfrenta desafíos 

particulares, donde la transversalidad cobra especial relevancia para acercar los 

contenidos a la realidad de los estudiantes (Triana, 2018). Aquí se hace un análisis 

sobre la implementación de la Educación Rural (PER), fase I y II del (MEN, 2002- 

2015) se tenía como objetivo principal “mejorar la calidad educativa de las zonas 

rurales para así cerrar brechas entre el campo y la ciudad”. Luego de esto se realiza 

el Plan Especial de Educación Rural (PEER), construido en los acuerdos de paz y 

que hoy se busca seguir avanzando en una educación más equitativa y de calidad 

en el campo. “La educación desempeña un papel fundamental en la construcción de 

una sociedad pacífica y equitativa. La transversalidad permite abordar los desafíos 

educativos en estas comunidades, promoviendo un aprendizaje crítico y reflexivo 

(Triana, 2018). 

Y para lograr todo esto se necesita de “la interdisciplinariedad y el enfoque en 

situaciones reales permiten un aprendizaje más significativo y aplicable a la vida 

cotidiana de los estudiantes en entornos rurales (B.R, 2017). Este articulo toca un 

modelo educativo que, aunque no es nuevo si ha tenido mucha relevancia en el país 

desde la década de los 70 “Escuela Nueva”. Donde a través de él se buscaba 

mejorar la educación en las zonas rurales, pero no tomaba en cuenta los multigrado, 

aunque se trabajaba con guías de aprendizaje se debían buscar estrategias para 
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que el maestro trabajara varios grupos al mismo tiempo y así lograr la efectividad en 

el aprendizaje teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. 

Podemos encontrar varios trabajos muy interesantes sobre todo lo 

relacionado con la investigación, todo lo relacionado con las ciencias y las 

matemáticas, y entre ellos se encuentra el artículo de Rafael Porlán en su artículo 

“Pasado, Presente y Futuro” (Porlan, 1998);  donde muestra cómo ha evolucionado 

o cambiado la enseñanza de las ciencias a lo largo del tiempo y cómo esto 

naturalmente ha afectado la forma en que enseñamos, aunque este artículo es de 

1998 y los enfoques y conceptos han cambiado, especialmente en muchas escuelas 

rurales o multinivel. en áreas periféricas, el aprendizaje ha cambiado muy poco. 

Modelo de Escuela Rural Multigrado y la transversalidad 

Hablar sobre el modelo de escuela rural multigrado y su transferibilidad 

podemos reflexionar: La transversalidad emerge como una herramienta clave en la 

adaptación de estrategias pedagógicas para mejorar la educación en diversas 

realidades.” El modelo de escuela rural de multigrado ¿es un modelo del que 

podamos aprender? ¿es transferible a otro tipo de escuela? Innovación Educativa 

(Abós, 2015). Este trabajo plantea la situación y los desafíos que enfrenta la escuela 

rural del siglo XXI. Se mencionan los cambios que ha tenido la escuela no solo en lo 

pedagógico sino en otros factores. 

Igualmente, el articulo busca que la escuela rural forme personas libres y 

conscientes de su situación social y económica. 

Conclusión 

Después de toda esta investigación se pueden señalar algunas cosas 

importantes que se pueden considerar en un artículo futuro 
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La educación es diversa, tiene diferentes enfoques pedagógicos cuando 

miramos las aulas multigrado, esta incluye muchos de esos enfoques que apuntan a 

abordar la enseñanza – aprendizaje de buena calidad. 

La transversalidad en las aulas multigrado ha demostrado ser una estrategia 

importante involucrar a los estudiantes en el aprendizaje significativo y crítico en 

diversas áreas del conocimiento y la relación con la vida cotidiana. 

De igual forma, se puede argumentar que la transversalidad es una 

herramienta fundamental para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en las aulas 

multigrado, y sobre todo favorece la relación del estudiante con el entorno de 

manera significativa y critica. 

Del mismo modo, la transversalidad de la enseñanza de las ciencias 

naturales en contextos rurales aulas multigrado, fomenta el intercambio de 

conocimiento en diferentes campos de estudio. 

Las estrategias de evaluación se aplican de manera flexible y diversas, lo que 

puede informar a los estudiantes para mejorar el entorno.  
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Anexos 

 
Fuente: cerro Descanso, sembrando frijoles para ver su proceso de crecimiento 

según la cantidad de granos en cada tarro. 

  

Fuente: Actividades en el cerro Descanso
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Introducción 

El aula de clases se ha caracterizado por un sitio delimitado, donde se acoge 

a un grupo de personas, estudiantes y docentes; que desarrollan un proceso de 

enseñanza – aprendizaje de acuerdo con la planeación que el profesional de la 

educación ha definido, sin embargo, este modelo de aula ha venido cambiando con 

el mismo avance de la sociedad, con el auge de la tecnología y las comunicaciones, 

y también por la misma cultura que se ha globalizado por la expansión comunicativa 

de las poblaciones. Y aunque resulte un reto para los docentes actuales, es una de 

las situaciones que se debe abordar por las mismas necesidades que se presentan 

en las instituciones educativas. 

Según Domínguez, M. Pérez y E. Pérez (2022), los ambientes de aprendizaje 

son espacios en los que convergen diferentes culturas, donde los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes pueden cambiar la perspectiva del entorno escolar, a través 

de las buenas relaciones interpersonales y del compartir saberes que se ha 

establecido creativamente para favorecer el desempeño de los estudiantes. 

De acuerdo con lo anterior, el ambiente tradicional en el aula, en la que los 

estudiantes permanecen en sus puestos trabajando disciplinadamente, porque no 

se levantan de su lugar, y en donde el conocimiento va de manera unidireccional, 

donde ellos solo escuchan y prestan atención, es un sistema que debe tener 

modificaciones para el bienestar de las personas, acorde a la actualidad que está 

presentando el mundo. 

Por otra parte, la sociedad actual ha estado fluyendo en momentos de 

conflicto, del afán por hacer y no ser con el otro; jóvenes que tienen un futuro 

incierto debido a que en su intimidad familiar no reciben la atención necesaria para 

enfrentar las situaciones que la vida les depara. Por ello, el aula requiere de una 
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transformación, donde el educando pueda experimentar el desarrollo de su 

personalidad, a través de la socialización con sus pares; de construir conocimiento 

entre todos los que componen el recinto escolar; de ahí que es fundamental generar 

ambientes de aprendizaje pertinentes para lograr la participación del estudiante con 

su entorno y con sus compañeros de clase y docentes. Tal cual lo afirman Cuaical y 

Cuesta (2017): 

El aula de clase no es meramente un espacio físico cualquiera, sino 

que se convierte en escenario, cuando en él se desarrolla la planeación de la 

clase, cuando dispone de materiales para desarrollar dicha planeación y 

cuando la disposición física de sus recursos influye en el desarrollo del 

proceso educativo. (p. 70) 

Cuando el estudiante llega a su aula de clase, no debe verla como un simple 

espacio físico, debe abordarla como una parte de un todo, donde debe fluir la acción 

externa que trae consigo desde casa, establecer el entorno que vivirá en el 

momento que se imparte la clase y fundamentar los conocimientos previos con los 

que adquirirá, bajo la requerida organización y planeación previa del docente; el 

aula de clase puede estar ambientada en cualquier escenario del contexto en el que 

se desarrollen los educandos; como el campo, la zona verde de la institución, el 

humedal que está cerca al centro educativo, las instalaciones de una empresa que 

se puede visitar y aprender de acuerdo con los objetivos de la clase previamente 

planeada, el hogar de cada una de las personas donde aprenden con sus familias y 

el mismo sistema de los aparatos tecnológicos que actualmente permiten llegar a 

otros lugares sin acudir físicamente a ellos. 

Estos ambientes de aprendizaje se generan siempre bajo la relación que 

haya entre la acción didáctica que se establezca, es decir, se dan de acuerdo con 
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los recursos de aprendizaje con los que se pueda contar y sean necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos del desarrollo de la clase; tal como lo expresa Vargas 

(2017), los recursos educativos didácticos son el apoyo pedagógico que refuerzan la 

actuación del docente, optimizando el proceso de enseñanza aprendizaje (p. 68). 

Así también lo plantean Vendrasco et al. (2015), donde a través de una plataforma 

desarrollada en un ambiente audiovisual los estudiantes aprendan ciencias 

naturales, explorando los fenómenos naturales por observación directa y con la 

transversalidad del área de la tecnología, de lo cual se pueden generar proyectos de 

aula que generen motivación e interés en el educando, logrando así que se dé una 

armonía entre el objetivo de aprender y el de un ambiente óptimo para la 

socialización y la cordialidad entre los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. 

Metodología 

Para el desarrollo de este artículo sobre los ambientes y recursos de 

aprendizaje en ciencias naturales y educación ambiental se fundamenta en la 

revisión de una diversa documentación de diferentes bases de datos y portales de 

producción científica como Google Académico, SciELO, Dialnet, Redalyc, 

repositorios institucionales de bibliotecas digitales de la Universidad Nacional de 

Colombia, Universidad de Panamá y de la Universidad de Murcia de España; 

repositorio digital de tesis doctorales – TESEO, repositorio digital de tesis doctorales 

– REDIAL, así como también se usó biblioteca física personal del autor de este 

artículo de revisión. Lo que ha permitido consolidar un registro bibliográfico amplio y 

versátil para así darle mejor estructura a la línea temática del escrito. 

Este trabajo de rastreo de material bibliográfico se ha realizado entre finales 

de mayo, mes de junio y parte de julio; del año 2023. Ya que se ha venido 

consolidando información referente a un estudio más amplio de investigación, de la 
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cual hace parte esta línea de ambientes y recursos de aprendizaje del área de 

ciencias naturales y educación ambiental. 

La estrategia de búsqueda de la información utilizada fue la de separar la 

línea en dos momentos. Un primer momento sobre los ambientes de aprendizaje en 

ciencias naturales y también de manera general en la educación, pues hay otras 

áreas del saber que pueden aportar a las ciencias experimentales. Y el otro 

momento estratégico, fue buscar sobre los recursos de aprendizaje, específicos del 

área de ciencias naturales y educación ambiental; considerando los lineamientos de 

esta área fundamental, ya que se tiene en cuenta para ello la relación con los 

ambientes de aprendizaje, pudiéndose considerar que los ambientes dependen de 

los recursos con los que dispongan para llevar a cabo el desarrollo de la clase de 

ciencias. 

La consulta bibliográfica cumple con los criterios de pluralidad y credibilidad, 

a lo cual se discrimina: 39 artículos, 4 tesis doctorales, 1 tesis de maestría y 1 libro. 

Al analizar cada uno de los cuarenta y cinco documentos, se tuvo en cuenta que 

estuviera dentro de la línea de la temática, como un todo o una parte, es decir, 

relacionado con los ambientes y/o los recursos de aprendizaje que se abordan en el 

área de ciencias naturales y educación ambiental, como también de otras áreas 

afines de la educación. Con un período de revisión de mes y medio, se revisó 

material en el idioma español y el ámbito es de índole nacional para Colombia, así 

como también internacional, lo cual incluyó diversos lugares del mundo; lo que hace 

que sea una investigación bibliográfica pertinente y exhaustiva. 

La búsqueda se centró en hallar un material actual realizándose una 

categorización por lecturas de tipo superficial, topológica y profunda, además todo 

esquematizado bajo una matriz de referencia bibliográfica, que contiene el tipo de 
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trabajo, identificación de los autores, título, palabras claves, fuente y referencia 

bibliográfica que para este caso se usó las de las normas APA (American 

Psychological Association), la mayoría del año 2020 en adelante, y una minoría de 

algunos años anteriores, ya que son referentes de importancia para el presente 

estudio, pues contienen características que han consolidado el estudio de las 

ciencias, así como prospectivas de estas. Se controló relacionar la búsqueda de la 

información con el eje educativo de la educación secundaria y media, sin embargo, 

se acotaron otras de índole primaria y superior; ya que pretenden aportar a los 

escenarios y estrategias que sirven de fundamento para el aprendizaje de las 

ciencias naturales y la educación ambiental. 

Desarrollo (Resultados – Discusión) 

En este apartado toma importancia relacionar los ambientes y recursos de 

aprendizaje que optimizan los procesos de enseñanza en el área fundamental de 

ciencias naturales y educación ambiental, para ello se conoce el contexto teórico en 

que se desarrolla estos ámbitos claves para la didáctica de las ciencias, articulados 

con una revisión bibliográfica sobre este tema. 

Actualmente se ha comprobado que uno de los ambientes que han estado 

influenciando mucho a los estudiantes y en sí a la gran mayoría de las personas, es 

el mundo de las comunicaciones y las tecnologías, pues tuvo un gran auge en la 

pandemia del COVID-19 y posteriormente se ha consolidado con recursos que han 

ido desde el proceso de enseñanza – aprendizaje en las escuelas, colegios y 

centros de estudios superiores; y también ha albergado la mayoría de las empresas 

y centros de servicios a nivel mundial. De acuerdo con Mendoza Fuentes (2021): 

Con la implementación de las aplicaciones basadas en Realidad 

Aumentada en el aula de clase, estudiando sistemas humanos, se resalta 
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como aspecto fundamental la facilidad con la que los estudiantes se 

apropiaron del manejo de las aplicaciones, obteniendo de ellas un buen 

desarrollo del contenido informativo, por consiguiente se denota un mayor 

interés al estudio de los fenómenos por indagar, una contribución y discusión 

de saberes obtenidos con el resto de los grupos que se genera de forma 

enriquecedora en beneficio de los estudiantes y como experiencia 

satisfactoria para el docente. (pp. 82-83) 

Si en el aula de clase existe la posibilidad de utilizar recursos que trabajen de 

la mano de la tecnología, se deben aprovechar al máximo, en clase de ciencias 

naturales muchos conceptos pueden quedar en el límite de lo abstracto debido a 

que no se cuenta con el material idóneo, caso de los sistemas humanos, se debe 

apoyar en simulaciones como los que denota la realidad aumentada, ya que 

presenta unas aplicaciones con imágenes de índole real, basadas en lo que la 

inteligencia artificial ha podido contribuir para el aprendizaje de procesos con 

conceptos teóricos a la practicidad, lo que se considera un buen desarrollo de la 

clase tanto para el estudiante que aprende de manera exitosa, observando lo real 

dentro de una realidad creada por el mismo hombre, y para el docente la 

satisfacción del deber cumplido. 

En ciencias naturales se trabaja el uso comprensivo del conocimiento 

científico, como una de las competencias que permite que la persona reconozca 

cada una de las teorías en las que se consolidan los procesos experimentales, por 

tanto, una de las estrategias del docente en el aula es buscar que el educando 

pueda tener claro y presente todos los conceptos científicos, y una de estas 

actividades es por medio del uso de los mapas conceptuales, que según Bruna et al. 

(2014) plantean que los ambientes de aprendizaje son más efectivos cuando los 
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estudiantes están directamente involucrados en construir sus propios productos, en 

este caso, de los mapas conceptuales. 

En mención a lo anterior, se destaca que este tipo de recursos es viable tanto 

en un grupo de aprendices con acceso a medios tecnológicos como en aquellos que 

no tienen acceso, es decir, se puede diseñar de manera manual o digital. Lo que 

permite que se consolide como una herramienta importante para el maestro y 

estudiante, pues a partir de este gráfico se puede realizar la presentación de una 

información amplia, y da estructura a que se pueda visualizar de manera organizada 

para un proceso evaluativo. Como lo expresan también Bruna et al. (2014) el mapa 

conceptual es una herramienta gráfica para organizar y representar el conocimiento 

conceptual de un individuo circunscrito a un tema o dominio. Considerando también 

que el uso de este recurso de aprendizaje está presente en diversos niveles 

educativos, porque genera un proceso cognitivo en el que el educando procesa 

conceptos, los conecta y fomenta el aprendizaje autónomo. 

La zona rural se considera como uno de los ambientes primarios para 

establecer conductas de aprendizaje en ciencias naturales, pues en el campo se 

puede estudiar a partir de las relaciones de lo vivo con lo no vivo, interacciones que 

permiten fundamentar el sentido de la educación ambiental por medio del entorno 

natural de la ruralidad (Escorcia et al., 2020). Asimismo, lo expresa Galvis Riaño 

(2020): 

La educación ambiental es comprendida como un proceso 

democrático, dinámico y participativo, que busca generar en el hombre una 

conciencia, que le permita identificarse con su realidad social y ambiental, 

tanto en su contexto general como en lo individual. La educación ambiental 

debe garantizar que los seres humanos afiancen e incorporen en su vida 
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conocimiento, actitudes, hábitos, valores que le faciliten comprender y actuar 

en acciones para la supervivencia, conservación del ambiente, y trabajar por 

la protección de todas las formas de vida y por el valor inherente de la 

biodiversidad biológica, étnica, cultural y social de un país. (p. 222) 

Una de las estrategias en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

ciencias naturales y especialmente en zonas rurales, es fortalecer la relación del 

humano con la naturaleza, pues a partir de ella surge todo, tanto para estas 

regiones como para las que son consideradas urbanas; ya que allí se concentra la 

riqueza para que la vida permanezca, como lo son los alimentos y el agua. En el 

proyecto ambiental escolar se desarrollan las competencias humanas con el 

ambiente, por ello se considera uno de los recursos importantes en el desarrollo 

didáctico de las ciencias naturales, que también se puede trabajar como un trabajo 

transversal, es decir, tratando esta temática del campo con las diversas áreas del 

saber. Como el desarrollado por estudiantes de la institución educativa rural del 

Cesar – Colombia, que a través de un proyecto ambiental en el que implementaron 

un jardín de mariposas y otros polinizadores, pretenden fortalecer la interacción 

entre la teoría y la práctica con el objetivo de optimizar el aprendizaje de los 

educandos, específicamente en adquirir y aplicar valores ambientales que influyen 

en el comportamiento de los humanos hacia su entorno (Acuña y Thomas, 2022). 

Se ha podido conocer estudios de fortalecimiento del campo en zonas que 

han sido impactadas por la violencia, de ahí que a partir del proceso de enseñanza 

aprendizaje, se construyan ambientes de paz con la naturaleza, que también ha sido 

atacada por las diferencias de los hombres, y así lo expresan en su estudio 

Antolínez y Amórtegui (2019) planteando que las prácticas de campo son 

estrategias que sirven para aprender ciencias naturales, ayudan a mejorar el trabajo 
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en equipo y a integrar conocimientos del campo que los mismos pobladores pueden 

aportar para el mismo fortalecimiento de la sociedad a través de una cultura de paz 

para la paz. Estudios internacionales, como en la costa de Perú, afirman que el 

trabajo a través de proyecto ambiental institucional fortalece la conciencia en pro del 

cuidado del medio ambiente, por medio de campañas con materiales cercanos a la 

realidad del hombre, así lo afirma Medina Huancare (2023),  los estudiantes son el 

puente entre el saber y la comunidad, que comunica y lleva conocimientos sobre la 

conciencia ambiental, y los demás miembros de la comunidad participan 

activamente del proceso por medio del recurso de proyecto transversal que 

dimensione todas las situaciones de cuidado con el entorno. Cabe señalar que la 

creatividad es una estrategia que ha de trabajarse en el aula de clase, como lo 

plantea Reyes y Gómez (2009), al concebirla como un recurso que debe fluir para la 

resolución de problemas que se presentan en el entorno, con miras a la 

preservación de la naturaleza para las poblaciones del futuro. 

La educación ambiental debe estar orientada en las problemáticas que 

dominan el entorno del hombre, tal como lo es el cambio climático, uno de los 

desórdenes ambientales provocados por el hombre y que desde la educación se 

busca optimizar y tratar de reparar dicho daño, generando estrategias que 

promuevan el acompañamiento al individuo para que sea más amable con el 

entorno, siendo esta una tarea que no sólo va dirigida a los estudiantes, también a 

docentes y demás autoridades de las regiones del mundo (Gavilanes y Tipán, 

2021). 

Uno de los ambientes de aprendizaje que actualmente motivan e interesan al 

estudiante, es el juego, el dinamismo de la clase por medio de adaptaciones con la 

lúdica; y las ciencias naturales se presta mucho para ello de acuerdo con la 
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competencia del uso comprensivo del conocimiento científico. Según Melo y 

Hernández (2014): 

Se reconoce que el juego es un elemento potenciador de la enseñanza 

y el aprendizaje de las ciencias, ya que no sólo facilita el aprendizaje de los 

estudiantes, sino que el docente se apoya en un rico conjunto de actividades 

didácticas que usa para motivar dicho aprendizaje. Los resultados así 

obtenidos en el aula han sido satisfactorios y han permitido incluir varias 

asignaturas en una sola propuesta didáctica. (p. 61) 

El juego puede ser adaptado para enseñar – aprender cualquier temática de 

las ciencias naturales, sin embargo, el docente dentro de su planeación debe 

verificar que el juego cumpla con las características para que el ambiente se 

desarrolle en sintonía con optimizar el aprendizaje y que el estudiante en medio de 

la acción se divierta, desarrollando trabajo en equipo, respeto de las normas porque 

se deben establecer para que haya orden y genera una formidable experiencia para 

que el saber lo pueda recordar muy bien, considerando que en ciencias el aprender 

los conceptos es muy importante ya que provienen de teorías científicas que no se 

pueden modificar. Este tipo de recursos de puede manejar de forma física o digital, 

todo dependiendo del uso que el docente requiera darle, y eso acude al contexto en 

el que se encuentren los estudiantes. 

Generalmente en una zona rural se utilizan juegos de forma manual o digital 

offline, es decir no requieren conectividad a internet tal como lo afirman Bautista et 

al. (2019) que a través de un ambiente de aprendizaje basado en la ludomática 

diseñaron una aplicación offline en una zona rural debido a la falta de herramientas 

tecnológicas y de conectividad en las familias y la institución educativa, lo cual 

generó una fortaleza al aprendizaje significativo de los educandos reduciendo la 
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brecha de las poblaciones alejadas del casco urbano con la ciencia; en contraste, es 

decir, en una ciudad que cuenta con una red justificable para el trabajo en el aula, 

se puede usar recursos de entretenimiento online para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, como plantea Vargas Torres (2015) en un estudio de exploración 

científica, donde los estudiantes generan el diseño de una secuencia didáctica 

asociada a la resolución de problemas usando como estrategia la creación de 

videojuegos enfocados en el área de ciencias naturales. Todas estas observaciones 

de la relación de la gamificación y las TIC ayudan a mejorar la atención, la 

disposición para el aprendizaje y el mejoramiento del ambiente de aula (Amado et 

al., 2020). 

Los recursos para el aprendizaje se han estado moviendo a razón de las 

tecnologías, por ello los docentes han de adquirir destrezas en el manejo de estas 

herramientas, lo que ha hecho que haya un auge en el desarrollo de aplicaciones y 

plataformas educativas, tal como sucedió en la pandemia que se suscitó en el año 

2019 donde se presentaron desafíos educativos en ambientes virtuales tanto en la 

zona rural como en la no rural (Meléndez et al., 2021). De ahí también que se 

requiera realizar un análisis de lo que se está llevando a cabo en las aulas de clase 

como ambientes precursores del proceso de enseñanza, donde no sólo en una 

institución se puede ejecutar una clase, también se puede asumir desde cualquier 

sitio del mundo a través de las llamadas clases sincrónicas, en esa misma línea 

Sáenz et al. (2023) afirman que tras los hechos de la pandemia, la educación 

evidenció lo equidistante entre lo urbano y lo rural en cuanto al uso e 

implementación de las tecnologías y las comunicaciones. Y es así, como el 

desarrollo tan acelerado del mundo y con de la información tan amplia que abarca, 

donde la educación ha tenido grandes desafíos, donde aparte de usar todos los 
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juegos y demás recursos de aprendizaje, también se requiere aprender a 

programar; de ahí lo transcendental de realizar una transversalidad con el área de la 

informática donde se generen entornos lúdicos con competencias de programación 

(Kuz y Ariste, 2022). 

Acorde a lo anterior, los procesos en los que más incurren los docentes es 

trabajar la acción virtual para procesos evaluativos, donde se busca que los 

educandos puedan generar procesos colaborativos en línea y los resultados de 

dichos procesos se generan en la inmediatez de la dinámica cibernética, lo que 

proyecta entretenimiento, educación y socialización de la humanidad entre diversos 

lugares que están muy equidistantes (Lozada y Peña, 2022). Un ejemplo de ello es 

el modelo de escuela nueva desarrollado en la mayoría de las escuelas rurales de 

Colombia, en la que los docentes acuden a herramientas de manera virtual para 

complementar y evaluar el trabajo de las cartillas con el uso de recursos 

audiovisuales de laboratorio para la enseñanza de las Ciencias Naturales (Gamarra 

Duque, 2017). El tipo de enseñanza mediadas por las TIC permite generar mayor 

motivación en los estudiantes para aprender, tal como plantean Zambrano et al. 

(2020) que el empleo de las herramientas tecnológicas son una posibilidad didáctica 

para fortalecer la educación ambiental, pues genera mejor disposición para que el 

estudiante adquiera las competencias en el cuidado del medio ambiente a través del 

uso motivacional para el educando como lo es la multimedia. 

Del mismo modo el carácter tecnológico del estudiante actualmente conlleva 

a que el maestro utilice su mundo para adentrarlo al conocimiento, en este caso de 

las ciencias naturales, por ello utilizar el celular en la clase es un recurso que se 

considera un parámetro para lograr objetivos, como por ejemplo el de medir algunos 

parámetros físicos y obtener ubicaciones por medio de la aplicación de Google 
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Earth que es necesario en Ecología (Cairo et al., 2022). A la par, Urueta y Martínez 

(2023) expresan que las herramientas que Google Apps posibilitan procesos de 

exploración, análisis y construcción de conocimiento. De manera similar, Zambrano 

y Gozenbach (2023) plantean que la tecnología es un recurso muy necesario para el 

desarrollo de toda actividad humana, pero esencialmente en el campo educativo ya 

que genera mejores procesos de adaptación para que el estudiante optimice el 

proceso de enseñanza aprendizaje por medio del dinamismo y la innovación. Para 

ilustrar mejor, están las redes sociales que se han convertido informalmente en 

medios de aprendizaje de diferentes culturas, donde las personas comparten 

fotografías de sus entornos, paisajes, lugares simbólicos, que llaman la atención al 

público cibernético con interacciones digitales que conducen indirectamente a 

procesos de formación (Ramos y Flores, 2023). Razón por la cual el docente ha de 

considerar estos recursos tecnológicos que se identifican y seleccionan para facilitar 

la creación de ambientes de aprendizajes flexibles en el aula, optando en los 

estudiantes el compartir contenidos a través medios actualizados (Williams et al., 

2021). 

Así mismo, las herramientas Web 2.0 fortalecen el proceso de una de las 

competencias de las ciencias naturales, el uso comprensivo del conocimiento 

científico, pues con estos medios tecnológicos el estudiante puede realizar mapas 

conceptuales, sopas de letras, crucigramas; entre otras actividades que facilitan la 

organización conceptual y la comprensión teórica (Tovar Vergara, 2019). A su vez, 

Brítez (2020) expone que ante la diversidad del material que se puede trabajar con 

ayuda de la tecnología, es necesario la capacitación continua para mejorar en el uso 

de los materiales de formación multimedia; lo anterior lo afirma Montiel Careaga 

(2020) al indicar en su estudio, que los docentes han encontrado la necesidad de 
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producir videos explicativos en el uso de la plataforma virtual al iniciar un curso, con 

el fin de mejorar el empleo de las TIC para el ambiente educativo. También se 

encuentran programas de simulaciones de prácticas y de modelos en tercera 

dimensión, que requieren de un conocimiento previo de su funcionamiento y de su 

programación (Lizarralde y Huapaya, 2012). 

Por lo tanto, los maestros que trabajan con áreas STEM (Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas, del significado de sus siglas en inglés); continuamente se 

han de actualizar en la implementación de los recursos tecnológicos, pues los 

avances lo ameritan, y de la misma manera que les permite crear e innovar en el 

aula de clases aportando estrategias de uso online y offline que en los estudiantes 

despiertan y cautivan el aprender, ya que son procesos que se basan en acciones 

de ejecución (No et al., 2022). De igual manera, un aporte al entorno del educando 

ha sido el del modelo STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, 

del significado de sus siglas en inglés) que se basa en una metodología activa y 

colaborativa, como lo manifiesta López Banet (2023): 

Este es el caso del aprendizaje por indagación, basado en el uso de 

controversias socio-científicas en el aula, por tratarse de temas científicos de 

actualidad con repercusiones sociales, éticas o ambientales, que generan 

incertidumbre, riesgo o controversia y que, por tanto, ofrecen un escenario 

estimulante para promover el aprendizaje interdisciplinar. (p. 155) 

A pesar de que la ciencia, la tecnología y la ingeniería han evolucionado; y 

mejoran los procesos de aprendizaje, no se debe dejar de lado la educación 

tradicional, la cual siempre irá a complementar y a reforzar de manera presencial los 

estudios previos de acondicionamiento del ambiente de trabajo y de motivación del 

estudiante para manejar los recursos tecnológicos con acciones de tacto, como lo 
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es el de comprender los textos de las ciencias naturales que aun estando en modo 

digital, la lectura en medio físico permite la corrección por parte del maestro de 

varias competencias que no sólo son de índole científico (Hernández et al., 2023). 

Otro rasgo de los recursos de aprendizaje en ciencias naturales son los 

laboratorios, que generan ambientes de practicidad, en la que el educando puede 

indagar y explorar los conceptos que pueden presentar dificultades de comprensión 

en el desarrollo de la clase teórica, pero con las prácticas se pueden mejorar y 

complementar (Montes y Osorio, 2012). Sin embargo, este tipo de recursos 

didácticos en el aula de ciencias naturales, no deben considerarse como una simple 

observación y demostración, debe ir más allá, en la que se analice el error 

experimental y se trabajen los resultados a partir del mismo (Fernández Marchesi, 

2018). De la misma manera que el aprendizaje basado en proyectos tenga relación 

con los laboratorios, ya que permite el trabajo en equipo y la consolidación de 

experiencias que posibiliten construir unos productos y a su vez originar una 

autoevaluación de lo ejecutado; así lo refiere en su estudio (Varela de Moya et al., 

2021). 

De acuerdo con lo que expresa Arteaga Marín (2023), “Este estudio estima 

que la adopción de las TIC en el aula junto con el uso de herramientas y 

metodologías innovadoras es un trabajo holístico. El conocimiento y la ejecución de 

estas nuevas metodologías es fundamental en cualquier nivel educativo” (p. 88). En 

este sentido, el uso de la tecnología genera motivación y nuevos ambientes que se 

correlacionan con el entorno real y cotidiano actual del educando, comprendiendo 

así el entorno social en que vive el niño y joven del presente. Como lo plantea 

Mohamed Mohamed (2021) en una de las aplicaciones llamada Smart City, en la 

que se pretende considerar a la ciudadanía como el centro del estructurado 
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tecnológico, permitiendo la comunicación entre los individuos de la sociedad. Por 

consiguiente, el docente debe adquirir habilidades y destrezas para ejercer una 

relación entre la teoría y la práctica, a modo que el estudiante se desenvuelva con 

motivación e interés para fomentar conocimientos con los materiales didácticos 

prestos para el aprendizaje (Defaz et al., 2017). En palabras de Vélez y Torres 

(2022), “se deben utilizar estrategias didácticas que le permitan al educando generar 

destrezas, ya que no solo se trata de transmitir contenidos conceptuales sino 

herramientas que faciliten el accionar cotidiano” (p. 100). 

Como resultado, la calidad educativa requiere de un trabajo coordinado entre 

las políticas de la educación y lo que se realiza en la institución educativa 

(Hernández et al., 2021). Sin embargo, existen muchas brechas que desde lo social 

y cultural generan diversas situaciones que conllevan a que el docente desarrolle un 

plan de aula que no se articula con las políticas educativas, esto por las mismas 

dificultades de acceso que tiene el estudiante y el mismo docente para tener 

consigo los recursos específicos para el trabajo en el aula de clase, tal como se 

necesita en el área de ciencias naturales y educación ambiental. En otros términos, 

el educador diseña una planeación contextualizada, por consiguiente, establece los 

ambientes y recursos de aprendizaje de acuerdo con las limitaciones que la 

comunidad educativa pueda tener al alcance de sus situaciones que dependen de lo 

social, lo económico y lo cultural; pero aportando siempre con creatividad y con las 

diversas estrategias de la didáctica para emprender un buen proceso de enseñanza 

aprendizaje de las ciencias naturales. 

De ahí que los desafíos para contribuir al fortalecimiento de los ambientes y 

recursos de aprendizaje en ciencias naturales y educación ambiental se definan 

teniendo en cuenta los antecedentes por los que ha atravesado la formación y 
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estructuración de la didáctica, que se ciñe al contexto del educando; tal como 

plantean Idoyaga y Lorenzo (2023) tras el evento de la pandemia que marcó 

trascendentalmente el proceso de todos los niveles de escolarización. En 

consonancia con lo anterior, hace parte de la enseñanza – aprendizaje de las 

ciencias proyectar la tolerancia y el amor por el entorno, por la diversidad que 

plenamente existe en la naturaleza y por ende en todos los organismos, para que 

las diferencias se conviertan en motivos e intereses por un ambiente sano y 

sostenible para las futuras generaciones (Guirado et al., 2018). 

Conclusiones 

Los ambientes y recursos de aprendizaje han tenido una evolución de 

acuerdo con el mismo crecimiento de las poblaciones y el avance de las tecnologías 

y las comunicaciones, situación que se ha evidenciado durante la última pandemia 

en todas las instituciones y niveles educativos. Sin embargo, el docente que ha sido 

versátil en su proceso de enseñanza no deja de lado las demás estrategias que han 

permitido formar generaciones en el pasado y que actualmente se adaptan a los 

nuevos medios tecnológicos. 

Se puede inferir que en Ciencias Naturales y Educación Ambiental cualquier 

entorno es fundamental para el desarrollo de la clase, pues se trata de un área que 

permite acondicionar el contexto del estudiante de acuerdo con las necesidades que 

presente el docente en el plan de aula. Desde el desarrollo de un juego como 

estrategia de aprendizaje de conceptos en la que desarrolle el uso comprensivo del 

conocimiento científico, un laboratorio con materiales que se pueden conseguir en el 

entorno para que genere explicación de fenómenos; y hasta una salida de campo 

muy cerca o dentro del mismo centro educativo que propicie a que el estudiante 

indague y proponga de acuerdo con su nivel de observación y exploración. 
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Por otra parte, la diferencia entre instituciones educativas de la zona rural y 

no rural, radica en los ambientes y recursos que puedan tener, de ahí la importancia 

de la recursividad del maestro frente a los desafíos que trae el contexto, y una de 

las fundamentaciones que se propone en este trabajo es el desarrollo de las 

competencias de las ciencias naturales ligadas al sector productivo de la región, 

donde la empresa y el campo se conviertan en una estrategia didáctica magna 

donde el estudiante puede apropiarse de los conocimientos e implementarlos en su 

entorno, y desarrollar un carácter científico apoyado en la tecnología y con otras 

herramientas que le pueda aportar a la sociedad. 

Finalmente, se destaca que se han venido desarrollando líneas de 

investigación ligadas más a la vivencia en el aula, como el de emprender con 

productos naturales bajo parámetros de investigación en bioquímica, y el del uso e 

implementación de las tecnologías, como el celular, usándolo en el aula como un 

elemento que lleve al educando a verle como una herramienta de trabajo, más no 

como un distractor, caso de chats de la inteligencia artificial, con los cuales los 

docentes deben familiarizar y trabajar a la par; buscando así no generar conflictos 

entre las personas, sino adoptando nuevas estrategias educativas que permitan 

tener en el aula un ambiente armonioso y de exploración. 
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